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D¡stinquido Lic. MejÍa:

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que he cumplido
con la función de Asesor de tesis de la Bachiller CARMEN ROSALINA TURCIOS
GONáLEZ del trabajo de tesis int¡tulado "LA FIGURA DEL OPERADOR
ECONÓMICO AUTORIZADO EN GUATEMALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA" manifestando las siguientes op¡niones:

a) Considerando que el tema invest¡gado contiene elementos científicos, debido
a que el tema abordado se refiere a la implementación de una nueva figura
propon¡endo en el trabajo de tesis asesorado luego de un estudio normativo y
estructural creando una alternativa adecuada para suplir este vacío, en
cuanto al aspecto técn¡co la importancia de contar con más promulgación y
teniendo una ayuda con un archivo de ¡nformación y beneficios de los nuevos
operadores económicos.

b) La metodología cumple con los pasos necesarios en la deducción, como
técnicas principales de investigación se utilizaron la bibliografía, jnvestigación

de campo, métodos de investigac¡ón deductiva y comparat¡va.

c) La redacción de este trabajo es adecuada y jurÍdicamente correcta.

d) La contribución científ¡ca del trabajo de tesis en referencia, se centra en la
propuesta de un proced¡miento juríd¡co para ¡a creación de un archivo de
información y beneficios del operador económico asÍ m¡smo de la
mod¡ficación al Artículo 28 del Cód¡go Aduanero Uniforme Centroamer¡cano.
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Licdu Josefina Cojón Reyes

Abogada y Notaña CoL No. 8636

I I catle 1-52 zoaa I
TeL 2232-3916 y 5269-0681

e) Las conclus¡ones y recomendaciones son congruentes con el contenido
habajo de tesis, ya que son un aporte al conoc¡miento del estudioso
derecho.

f) En cuando a la bibliografía empleada pude comp[obar que la m¡sma ha sido
conecta y suficiente para el presente trabajo.

En m¡ calidad de Asesor y de conformidad con lo que establece el Artículo 32 del
Normat¡vo para la Elaboración de Tesis de la Licenciatura en C¡encias Juríd¡cas y
Soc¡ales y del Examen General Públ¡co, emito DICTAMEN FAVORABLE est¡mando
que el trabajo de tesis cumple con todos los requisitos establecidos en el normativo
respect¡vo, a efecto se continúe el trámite, se nombre Íevisor y se culmine su
aprobación en elexamen general público.

Cordialmente,

del
del

,{ñffii:ji[}a;.

Jó-sef¡na Cojón Reye
Asesor de Tes¡s
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UNtDAD ASESoRIA DE TESts DE LA FACULTAD DE ctENctAS JURíDtcAs y soctALEs.
Guatemala, 1 1 de febrero de 2013.

Atentamente, pase al LICENCIADO EDDY AUGUSfO AGUILAR MUÑOZ. para que proceda a
rev¡sar el trabajo de tes¡s de la estudiante CARMEN ROSALINA TURCIOS GONZALEZ,
iNtitUIAdOJ 'LA FIGUM DEL OPEMDOR ECONÓMICO AUTORIZADO EN GUATEIMALA
PARA LA tNTFGRActóN DF r A pFouFñA y ¡/ED|ANA EMpRESA".

Me permiio hacer de su conoc¡miento que está facultado paq Íealizat las modif¡cac¡ones de
forma y fondo que tengan por objeto mejo€r la ¡nvest¡gación, as¡mismo, del título del trabajo de
tesis. En el dictamen correspond¡ente deberá cumplir con los requisitos establecidos en el
Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en C¡encias Jurídicas y
Sociales y del Examen General Públ¡co, el cual establece: 'Tanto el asesor como el revisor de
tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecio del contenido
cientifico y técn¡co de la tesis, la metodología y técnicas de investigación uti¡izadas, la
redacción, Ios cuadros estadísticos s¡fueren necesarios, la contúbución científ¡ca de la m¡sma,
las conc¡usiones, las recomendaciones y la bibliografíá ut¡lizada. si an o desaprueban el
trabajo de ¡nvest¡gación y otras consideraciones que estimen

DR. BON GE LLANA
JEFE DE UNtDAD ASESoRíA IS

cc.Unidad de Tesis
BA[,,1O/¡yr.



Lic. Edy Augusto Aguilar Muñoz
Abogado y Notar¡o
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Guatemala 19 de abril de 2013.

FACULTAD DE CIENCIAS
JI.JRIDICAS Y SOCIALES

Doctor Bonerge Amílcar Mejía Orellana

Jele de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Cados de Guatemala

Respetable Dr. l\¡eiía:

De conformidad con el nombramiento emitido con fecha once de fe del año dos

trece, procedí a revisar el trabajo de tesis de la Bachiller Carmen Rosalina Turcios González,

EI CUAI SE iNtitUIA ,,LA FIGURA DEL OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO EN

GUATEMALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA".

He realizado la revisión de la investigación y en su oportunidad he sugerido algunas

correcciones de tipo gramatical y redacción, que co¡sideré en su momento eran oportunas,

para la mejor comprensión del tema que se desarrolla.

En relación al contenido científico y técnico de la presente tesis opino que cumple

objetivamente con cada uno de los capítulos elaborados permitiendo un análisis

concreto así como conceptos, definiciones que puedan determinar que existe falta de

información respecto al tema.

De igual forma la meiodologia utillzada se dio a través del método deductivo e

inductlvo, analítico, sintético y la utilización de la técnjca de investigación bibliográfica,

con lo cua se abarcó las etapas del conoclmiento científico, planteando el problema

jurídico-social de actualidad y buscándo e una posible solución.

a)

b)
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c) Asimismo el presente trabajo de tesis es un material considerablemente actual, s¡endo un

gran aporte para las ¡mportaciones y fac¡lidades que se le pudiesen dar a los

consignatarios en Guatemala.

Un conocimiento c¡entíflco en lo referente a la flgura planteada, el mismo está redactado

de una forma clara y prec¡sa que lleva de los preceptos generales a los particulares, con

lo cual es una lectura fác¡l de comprender.

d)

e) En cuanto a las conclusiones y recomendaciones fueron redactadas en forma clara y

debidamente fundamentadas, en congruencia con el tema investigado, por lo cual,

brindan una valiosa contribución para el derecho.

0 El presente trabajo de tesis es amparado por una bibliografía actual, en la que los autores

son profesionales que se desanollan y desenvuelven en la materia.

En tal sent¡do el contenido del trabajo de tesis cumplió con los requis¡tos establec¡dos tanto

de forma como de fondo exigidos por el Artículo 32 del Normativo para la Elaborac¡ón de

Tes¡s de L¡cenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Públ¡co, por lo

que deviene procedente em¡tir DICTAMEN FAVORABLE.

Sin otro particular me suscribo

Atentamente,
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INTRODUCCIÓN

En Guatemala, existe un régimen est¡pulado por ¡a Superintendenc¡a de Administración

Tributaria (SAT), el cual permite a los empresar¡os la fácil ¡mportación de materia prima

y todo t¡po de producto para que ésla sea transformada en un b¡en tang¡ble de

comerc¡alización. Actualmente se presenta el operador económ¡co autorizado en

Guatemala (OEA), un ente propuesto desde el año 2005 que benef¡cia a las empresas

importadoras en la facilitación del producto que requieren para surtir sus bodegas, la

comerc¡alización del mismo y la agilización de los trámites acortando t¡empo y esfuerzo.

El tema escogido es der¡vado de una ser¡e de ¡nconvenientes que se han observado al

momento de real¡zar los trámites para obtener la certif¡cación, y debido a que es un

tema nuevo en Guatemala y de mucho ¡nterés a nivel naciona¡.

El objetivo de ia presente ¡nvestigación se logro alcanzar debido a los camb¡os

efectuados al CAUCA Y RECAUCA, aceptan a las pequeñas y medianas empresas -
PYMES- para que puedan importar con los mismos beneficios y fac¡lidades que las

corporaciones más fuertes, logrando la competitiv¡dad y que el país no se vea afectado

económicamente y el estado de Guatemala garantice la opc¡ón más viable para otorgar

las m¡smas oportun¡dades, beneficios y derechos que todos los importadores

autor¡zados al operador económico autor¡zado en Guatemala.

La hipótes¡s fue mmprobada en su total¡dad ya que los requisitos que deben cumpl¡r

son muy costosos, los procesos burocráticos y una inversión económica alta, la cual, ha

ocas¡onado una polémica que es notoria para los micros, pequeños y medianos

empresar¡os (PYMES) porque no tienen las m¡smas posibilidades como las grandes

organizaciones que operan en Guatemala.

(i)



El beneficio puede exist¡r, pero puede ocasionar un monopolio porque sólo las grandes

corporaciones podrán competir para comercial¡zar los productos fabricados e
importados; mientras que las PYMES se encuentran en desvent4a porque no podrán

¡mportar el producto y/o materia prima que requ¡eren. En Guatemala, se puede

encontrar materia pr¡ma, pero la misma es escasa y por esa razón el costo es elevado

que obliga a la mayoría de empresarios a importar ya que al adquirir la m¡sma a un

precio más elevado, se incrementa el costo de producción y venta, por ende, el

consumidor prefedrá obtener los productos de buena cal¡dad a un prec¡o accesible

tomando en cuenta la situación económica del pafs que se encuentra en cris¡s.

Se ut¡lizaron técnicas de ¡nvestigación, como lo fueron la observación, enlrevistas y

encuestas a personas especializadas en la rama aduanera; as¡mismo, se entrev¡staron

a dos empresas pequeñas importadoras de productos que refieren la importancia del

tema pero que su capacidad económica es escasa.

En esta invest¡gación en el capitulo l, se tratan temas sobre la h¡storia y def¡nic¡ones de

comérc¡o a nivel inlernacional; capítulo ll, se aborda el tema de aduanas desde su

etimología, las diferentes clases de aduanas y diferentes regímenes tributarios; capítulo

lll, se desarrolla el tema del operador económ¡co autor¡zado, mencionando desde su

inicio y una h¡stor¡a del or¡gen de su fundación hasta el financiamiento que rec¡be dicha

fgura; capítulo lV, hace una breve definición de las PYMES y asi m¡smo se incluye la

reforma propuesta.

El propós¡to de la presente invest¡gación es aportar conocimientos y mejoras a los

procesos del operador económico, en espec¡al para las PYMES que serán afectadas a

esta regulación y que las futuras investigac¡ones apuntadas a este tema logren dar

continuidad, seguimiento y soluc¡ón.

{ii}
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CAPíTULO I

l. La comercia¡ización internac¡onal:

1.1. Etimología de comercio

La palabra comercio proviene de la voz latina commerc¡um, la que se compone de dos

voces: cum y merx, las cuales se traducen literalmente por: con mercancías, se refiere a

la negoc¡ac¡ón que se entabla al comprar o vender géneros y mercancías. Tamb¡én se

le denom¡na comercio a la tienda, almaén o establecimiento comercial o clase de

comerc¡antes.

1.2. Historia del comorcio

Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolit¡co, cuando se descubr¡ó la

agr¡cultura. Al agricultura que se pracücaba era una agricultura de subsistenc¡a, donde

las cosechas obten¡das eran las n€cesarias para la pob¡ac¡ón que se dedicada a los

asuntos agricolas. Sin embargo, a medida que iban ¡ncorporándose nuevos desarollos

a la act¡vidad y crecimiento de los agr¡eultores, como la fuerza animal, o el uso de

diferentes henamientas, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Asi llegó el

momento propicio para él nacimiento del comercio, favorecido por tactores como:



Las cosechas obten¡das eran mayores que la necesaria

comunidad, por lo tanto parte de la poblac¡ón empezó

F-b
',, --.f,l;; ¡rcn¡¡& E¡l
Y;l.-.-"{r,}
\..,,^"1

para la subsistencia de la ..-- -

a espec¡alizarse en otros

asuntos. como la alfarería.

Los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse por otros objetos en

los que otras comun¡dades estaban especializadas. Comúnmente era objetos para

la defensa de la comun¡dad (armas), depós¡tos para poder transportar o almacenar

los excedentes alimentarios, nuevos utensilios agrícolas o incluso más adelante

obietos de lujo.

ln¡ciándose asl la época más ant¡gua del comercio "el trueque", no era más que

¡ntercambiar mercancías por otras mercancías de igual o mayor valor y de ahí surgjeron

los intermediarios que almacenaban e ¡ntercamb¡aban las riquezas. Y fue entonces que

surgió la Moneda, llamado comúnmente "Dinero" y su diseño era exclus¡vo para ese

asunto-

Luego del trueque, fue ¡mplementada la "Moneda", que hasta en ¡a actualidad s¡gue su

uso, no sin antes mencionar que tamb¡én existió la compra por medio de monedas de

oro y de plata, no como la que actualmente usamos, lenían el valor de la moneda

expl¡cito en ella y la cantidad de metal que tenían era el valor nom¡nal de la moneda. El

inconveniente que surgía de esta util¡zación era que solo la podía usar un territorio

bastante pequeño o sea solo dentro de una comunidad, entonces esa moneda no tenia

val¡dez en otra comunidád. Fue como surgió la "divisa" que era un elemento de

2



¡ntercambio aceptado en un teritorio más ampl¡o que la prop¡a comunidad, su uso

común fue el oro puro, aunque al pasar la historia aparecíó la sal y la pimienta entre

otros. La D¡visa facilito el comercio de g€n manera.

El origen de la historia se encuentra en el intercamb¡o de r¡quezas o productos de

países trop¡cales por productos de zonas templadas o frías. Conforme se fueron

suced¡endo las mejoras en el sistema de transporte y los efectos del ¡ndustrialismo

fueron mayores, el comercio ¡nternac¡onal fue cada vez mayor debido al incremento de

las corientes de capitial y serv¡cios en las zonas más atrasadas en su desarrollo.

El Comerc¡o lnternacional ha s¡do desde su inicio el m¡smo, pues desde la época del

trueque hasta nuestros dlas no ha sido modificado: un comprador, un vendedor, un

producto y un prec¡o (otro producto en caso del trueque). Desde los años 80's se ha

observado ¡mportantes variaciones en las act¡vidades de comercio ¡nternacional, que

han traído consigo nuevos modelos de comercializac¡ón. Esto, a su vez, ha dado lugar

a cambios s¡gnificat¡vos en las características de los productos, haciéndolos de mayor

cal¡dad, con un mayor valor agregado y más atractivos para otros mercados.



1.3. Defin¡ción de comercio

Se denomina comercio a la activ¡dad socioeconóm¡ca consistente en el ¡ntercamb¡o de

algunos materiales que sean l¡bres en el mercado de compra y venta de bienes y

serv¡c¡os, sea para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o

transacción de algo a cambio de otra cosa de igualvalor. Por actividades comerciales o

industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de serv¡cios que se afectan a

través de un mercader o comerciante.

El comerc¡ante es la persona física o jurídica que s9 ded¡ca al comerc¡o en forma

habitual, como las sociedades mercant¡les. También se ut¡liza la palabra comercio para

referirse a un establecim¡ento comercial o t¡enda.

También puede d¡stinguirse entre el comerc¡o ¡nterior, que es la actividad que real¡zan

dos personas o empresas dentro de un mismo país, que están sujetas a la m¡sma

judsdicc¡ón y el comerdo exter¡or, que se efectúa enlre personas que v¡ven en d¡st¡ntos

países. El comerc¡o eferior genera las act¡v¡dades de exportación e importación.



ffi1.4. Definición de comé¡cio internacional

Comercio internac¡onal es el intercambio de bienes económ¡cos que se efectúa enlre

los habitantes de dos o más nac¡ones, de tal manera, que se dé or¡gen a sal¡das de

mercancía de un país (exportaciones) entradas de mercancías (impoñaciones)

procedentes de otros países,

Ex¡ste una relac¡ón estadística indudab¡e entre un comerc¡o más l¡bre y el crecimiento

económ¡co. La teoria económica señala conv¡ncentes razones para esa relación. Todos

¡os países, incluidos los más pobres, t¡enen act¡vos humanos, industr¡ales, naturales y

fnancieros- que pueden emplear para producir bienes y serv¡cios para sus mercados

internos o para compet¡r en el exterior. La economía nos enseña que podemos

benefiirarnos cuando eses mercancias y séNlclos se comercializan. podriamos

aprovecharnos de sus activos para concentrarse en lo que pueden produc¡r mejor, y

después ¡ntercambiando estos productos por los productos que otros países producen

mejor.

EL comercio internac¡onal perm¡te una mayor mov¡lidad de los factores de producc¡ón

entre países, dejando como consecuencia las sigu¡entes ventajas;

Cada país elabora productos donde tienen una mayor ef¡c¡encia lo cual le permite

espec¡alizarse y util¡zar mejor sus recursos productivos.

Estabilidad de los prec¡os..
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lll. Hace posible gue un país importe un producto ¡nlerno que no es suf¡c¡ente y

sean produc¡dos.

Hace posible la oferta de productos que exceden el consumo a otros pa¡ses, en

otros mercados. (Exportaciones)

Eqüilibrio entre la escasez y el exceso.

Los movimientos dé entrada y salida de mercancías dan paso a un control interno

en el mercado internacional.

1.5- Clesificación del comercio

El comercio es una activ¡dad de ¡ntercambio de bienes y servicios bien desarrollada y

una fuente de recursos tanto para e¡ empresar¡o como para el país en el que esté

constituido, entre más empresas vendan el mismo producto o br¡nden el m¡smo servicio

se abaratan los serv¡cios.

Comercio mayorigta: Se le conoce como "comercio al por mayoi' a la activ¡dad

de compra-venta de mercancías en donde el comprador no es el consum¡dor

f¡nal. La compra con elob.leto de vendérsela a otro comerciante o a una empresa

manufacturera como mater¡a pr¡ma para su transformación en otra mercanc¡a o

produclo f¡nal.



compra-venta de mercancías cuyo comprador es el consum¡dor final de la

mercancía, es decir, quien usa o consume la mercanc¡a.

Comercio inter¡or: Es el que se real¡za entre personas que se hallan presentes

en el mismo país; o sea que se produce y se consume en el mismo lugar y están

sujetos a la misma jurisdicc¡ón;

Comercio exlerior: Constituyen el cometcio e):terior los camb¡os que los

habitantes de una nación hacen con los de otras naciones.

comercio por cuenta propia: el que se realiza por cuenta propia, para sí

mismo-

- Comercio por comisión: es el que se realiza a cuenta de otro.

El mmerc¡o es la principalfuente de ingresos de cada país, es por eso que el gobierno

apoya a que se generen cada vez más nuevas empresas, iamb¡én es la meior forma de

ganaf dinero.

1.6. Comercio europeo

La polít¡ca comercial común es uno de los pilares de las relac¡ones eferio¡es de la

Unión Europea. Se basa en un con¡unto de normas unifomes en virtud de la unión

aduanera y del arancel aduanero común y regula las relaciones comerc¡ales de los



Estados miembros con terceros paises. Los ¡nstrumentos de defensa comercial y de

acceso a los mercados están dirigidos, en particular, a proteger a las empresas

europeas contra los obstáculos al comerc¡o. "La Un¡ón Europea ha cambiado con la

global¡zación; ahora su objetivo es garantizar el desarrollo armón¡co del comerc¡o

mundial y promover su carácter equ¡tativo y sostenible. Asimismo, fomenta activamente

la apértura de los mercados y el desarrollo de los intercambios en el marco mult¡lateral

de la Organización Mundial de Comerdo (OMC). Al mismo t¡empo, apoya a los países y

las reg¡ones en desanollo en el marco de sus relac¡ones bilaterales, con obieto de

¡ntegrarlos en el comerc¡o mund¡al a través de medidas preferenc¡ales. i

La política comercial europea tiene eomo objetivo reforzar la compet¡tividad de la UE.

Constituye un marco para la profund¡zación de las relaciones económicas estratégicas y

la defensa de los ¡ntereses europeos en el mundo. Sus objetivos deben adaptarse a los

nuevos retos mund¡ales y a la nueva estrategia de crecimiento sosten¡ble de la UE.

Tamb¡én la Un¡ón Europea establece los fundamentos de una nueva política en materia

de invers¡ón internac¡onal. Si la UE es el primer emisor y destinatario mund¡al de la

lnversión Extranjera Directa -lED-, los palses emergentes se vuelven más activos en

este ámbito.

t http://europa.eL/leg¡slation summaries/external trade¡ndex es.ht n Consulta: 11 Jul¡o 2011.



1,6,1. Competitividad europea

La competit¡vidad europea se basa en unas políticas internas adecuadas, a saber:

Mercados compet¡tivos que facil¡ten la mmpetitiv¡dad de las empresas europeas. La

competencia anima a las empresas a velar por la calidad de sus productos. En los

sectores de la ¡ndustr¡a manufacturcra y de los servicios, las empresas europeas t¡enen

buenos resultados con respecto a sus compet¡dores mundiales-

Apertura económica de ¡ntercambios e invers¡ones intemacionales, pem¡te explotar

recursos del mercado ún¡co. La justic¡a soc¡al debe estar al lrente de la apertura de los

mefcados.

La competitividad europea se basa en la apertura de los mercados en otras partes del

mundo, con areglo a unas normas equitativas. En particular, la UE deberia poder

comprcmetersé en favor de la apertura de los mercados de los países emergentes, que

t¡enen una cuota de mercado crecienle en el comercio mundial. La apertura de ¡os

mercados ha demostrado sus beneficios en términos de desanollo y de lucha contra la

pobreza en Ch¡na, lnd¡a o Brasil.
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1.7. Comercio en América del Norte

Estados Un¡dos es la pr¡merE¡ potenc¡a económica mundial y el pr¡nc¡pal exponente del

desa¡rolfo cap¡talista. Genera alrededor del25% del PIB mund¡al, ocupa el pr¡mer lugar

en producción agricola, minera, energética e industr¡al. Además, adqu¡ere una

d¡mensión que sobrepasa sus fronte¡as nac¡onales grac¡as a las numerosas

mull¡nacionales con capital estadoun¡dense que operan en todo el planeta.

La agr¡cultura de productos prop¡os de regiones templadas y subtrop¡cales, dotadas de

las más modernas técnicas agropecuar¡as, lo que convierte a EUA en uno de los

mayores productores mund¡ales de una gran variedad de productos agropecuarios. La

mayor parte de la superficie agrícola se destina al cultivo de los cereales, como el trigo

y el maíz-

La ganadería de EUA es la primera del mundo si no por el número de cabezas, s¡ por el

elevado rendim¡ento obtenido en productos al¡mentarios y por la equil¡brada integrac¡ón

ex¡stente entre la agr¡cultura y la ganadería. Las principales cabañas son la vacuna,

porc¡na y bovina. EUA es el primer productor mundial de carne, leche, mantequillas y

huevos.

l0



En México la economía contiene una mezcla de ¡ndustrias y s¡stemas agricolas

modernos y antiguos, ambos dominados cada vez más por el sector pr¡vado. Los

gob¡ernos recientes han expandido la competenc¡a en puertos marít¡mos,

telecomunicaciones, la electricidad, la d¡str¡bución del gas natural para moder¡¡zar la

¡nfraestructuE. Siendo una economía odentada a las exportac¡ones, más del g0o/o del

comercio mex¡cano se encuentra regulado en tralados de libre comercio (TLC) con más

de 40 países, incluyendo a la Un¡ón Eumpea y var¡os paises de la Amér¡ca Central y

América del Sur. El TLC más influyente es el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (|¡AFTA), firmado en 1992 por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y

México.

"La ¡ndustria apofta el22.5o/o del PlB. Se d¡st¡nguen tres grandes regiones ¡ndustriales

con característ¡cas d¡ferenciadas.

En el Noreste se encuentra la más potente y dinámica del mundo, que se ext¡ende

desde el Lago Erie hasta el océáno Atlántico y donde se encuentra la mayor parte de la

¡ndustr¡a pesada del pais. La región de P¡üsburg es el núcleo principal de la siderurg¡a,

con una producción y consumo de aluminio que t¡ene a sustituir al acero. En la región

de sureste se encuentra la segunda gran región industrial, donde existe una

considerable dispersión de los centros de fabricac¡ón. Las explotaciones m¡neras (hulla

en los Apa¡aches meridiona¡es y h¡effo en Alabama) y la industria l¡gera se han visto

acompañadas en los últ¡mos años por ¡mportantes ¡nstalaciones petroquímicas y

lt



meialúrg¡cas (Texas), asi como por el desanollo de numerosas empre$as O" r"r"nffi
electrónico, ¡mpulsadas a raiz de las estaciones aeroespaciales como las de Houston y

cabo Cañaveral en Florida-

La región industrial del oeste ha exper¡mentado un ¡mpu¡so económico en los últimos 50

años hasta convert¡rse en uno de ¡os polos de desaÍollo de la economia nac¡onal y

mund¡al. Especial importancia t¡ene la aeronáut¡ca (fabricas Boeing) y la fabricación de

misiles, asi como numerosas empresas de mater¡al electrón¡co e informático (Facebook,

Google, Android, Mic¡osoft, HP entre otras). La importancia de la industr¡a

estadounidense puede ap¡eciarse por el lugar que ocupan sus empresas, entre las más

importantes del mundo. De las 12 pr¡meras, 5 son estadounidenses- El grupo más

destacado es el de la ¡ndustria infomática y del refinado del petróleo (bo(on Mob¡|,

Texaco, Slandard Oil of California, Gulf Oil), segu¡do de las empresas automovilist¡cas

(General Motors, Ford Motor Company"2

{,8. ComereioCentroemerícano

El Mercado Común Centroamericano se suscib¡ó el 13 de diciembre de 1960 y consiste

en el establecimiento de una zona de libre comerc¡o y un arancel externo común.

' http://es.w¡k¡pedia-orgrtu¡ki/Econom%C3%ADa-de-los-Estados-Un¡dos#H¡storia Consulta: 12 de Julio
201't.
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La agricultura es la base del desarrollo económico de Centroamérica. Los más

importantes cult¡vos para la exportación son el café, las bananas, el azúcar de caña, el

cacao, el caucho y los cacahuates (maní). Estos productos se cultivan en grandes

extens¡ones de tierra y constituyen una ¡mportante proporción de los ingresos por

exportación, fundamentalmente a Estados Unidos y Europa. Los al¡mentos para el

consumo ¡nterno se cultivan en pequeñas propiedades agrfcolas, cuyos productos son

util¡zados para el consumo fami¡¡ar, y se destina relativamente poco para la

comercialización. Eslos p¡oductos de subsistenc¡a son maíz, frioles (judías), bananas,

yuca (mand¡oca) y arroz, así como aves de conal. En las regiones secas del occ¡dente

centroamericano existen industrias de crianza de ganado en extensos ranchos. En las

grandes industrias agrícolas se emplean métodos de cultivo modemos, pero en las

pequeñas se sigue empleando generalmente técn¡cas poco avanzadas que ¡mpiden el

aumento de la product¡vidad.

Así mismo elturismo es la siguiente fuente más importante para Centroamérica, ya que

se cuenta con una divers¡dad de lugares turismos en su mayoría playas y lugares

boscosos, que son la atracc¡ón mundial por países como Estados Unidos y Europa.

El transporte terestre centroamericana que se ut¡l¡za para el traslado de mercadería es

la unión entre América del norte con Amértca del sur, siendo una ecoñomía

grandemente benef¡ciosa para ambas partes, der¡vado que los costos del flete son

menores.
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Como todo beneficio también hay desventajas ya que adqu¡eren riesgos como al

menores, como todo beneficio también hay desventajas ya que adquieren riesgos como

al momento del traslado, el t¡empo de obtener el producto es más extenso, pero s¡ a eso

agregamos que las estadlsticas de mercado, la proyecc¡ón de venta se hace con un

tiempo prudencial, la ganancia tendría que ser de gran benefic¡o para el importador,

poniendo así el produc{o al mercado en el tiempo conecto.

'1.9. Comerc¡o con olros continentes

Africa: La Economía afr¡cana se basa, casi totalmente a la agricultura, la cual no está

en una buena posición debido a la poca diversidad de los cultivos, a pesar de la

expans¡ón del comercio y la industr¡a, la mayoría de los africanos siguen siendo

agricultores. Y el comerc¡o que se expande a nivel mundial es la venta de cacao en un

porcentaje bastante alto y en comparación a otros palses.

A6¡a: Es el cont¡nente más grande del mundo, y es rico en recursos naturales, cont¡ene

una gran variedad de metales, como oÍo, hierro, plomo, t¡tanio, uranio y zinc. Tienen

una alta agricultura y productividad de anoz.

14



Las princ¡pales compañias de fabricación de Asia son en su mayoria con sede en

cualquiera de Corea del Sur o Japón. Estos ¡ncluyen Samsung, Hyundai, LG y Kía de

Corea del Sur, Sony, Toyota, Tosh¡ba y Honda de Japón.

Oceanía: -Oceania es el cont¡nente más pequeño, con casi 9 m¡llones de km2. Está

formado porAustral¡a, y numerosas ¡slas y atolones dispersos por el Pacífico.

La mayoría de la poblac¡ón trabaja en el sector servicios. Se han especializado en

producciones para la exportación; los mercados asiáticos absorben casi los dos tercios

de sus exportaciones- En Papúa-Nueva Gu¡nea y la mayoría de las islas, la base de la

economía es la agricultura. En islas del Pacitico como Tahit¡, Fi¡¡ o Vanuatu, la casi

totalidad de los ingresos provienen delturismo.

La fabricación de ropa es una industria importanle, especialmente para Füi, así como

atrae a casi med¡o millón de turistas alaño, convirt¡éndose en una fuente importante de

ingresos.
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l-10. Evoluc¡ón del comerc¡o mundial:

En los últimos años se observa claramente un ¡mportante c€c¡m¡ento del comercio

internacional. Este crec¡miento ha s¡do incluso superior al incremento en la producc¡ón

de los países. Por tanto, cada vez una mayor parte de la producción de numerosos

países se comerc¡al¡za ¡ntemac¡onalmente. Exist¡endo una mayor apertura e

¡nterconex¡ón entre las d¡ferentes economías nacionales.

Existen una serie de factores que explican este c¡ec¡miento del comercio internacional:

A) Han dism¡nu¡do de forma s¡gn¡f¡cativa en las últ¡mas décadas los aranceles o

impuestos aduaneros a las mercancias, con la entrada del tratado de libre comercio,

han ¡do de d¡sminución los aranceles año con año.

B) Me.iora y abaratamiento de los transportes. Las mejoras técnicas y de organizac¡ón

de los sistemas de transportes así como los menores costes €lativos favorecen el

comerc¡o- Ya que su efect¡v¡dád ha ido evolucionando, demostrándose en su et¡cac¡a.

C) La conoc¡da y espectacular me¡ora de las Telecomunicac¡ones así como la drást¡ca

reducción de costes fac¡litan los negocios internacionales. S¡endo un avance baslante

importante dentro del comercio, derivado de su importanc¡a ha ido evolucionando en

gran manera a nivel mundial, hac¡éndonos part¡c¡pes de sus mejoÍas.
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contribuye de manera dec¡s¡va al comercio inteÍnacional. La mejora, fac¡l¡dad y rápida

expansión de las fnanzas ¡ntemacionales. Esto también beneficia de gran manera a

los bancos, pues ganan muchos ¡ntereses por las transterencias o transacciones y las

empresas ya que los enla@s ¡nternacionales que tengan, nos pueden mov¡l¡zar

f¡nancieramente por lodo el mundo.

E) El incremento de la seguridad legal en numerosos pa¡ses, con una más decidida

protección de la prop¡edad, de las marcas y derechos de autoÍ. Tanto en la seguridad

financiera, como en la seguridad de la mov¡lizac¡ón del producto. Los organ¡smos de

diferentes países están haciendo cumplir la propiedad intelectual, que es algo que se ha

dejado dejuzgar.

F) El dec¡d¡do apoyo de numerosos palses a las inversiones extranjeras, y ¡a búsqueda

de nuevos mercados y ventajas en recuFos han impulsado las inversiones

internac¡onales-

G) El fomento de las exportaciones como factor que favorece el desaffollo, por parte de

numerosos países.
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ffiCAPiTULO II

2. Las aduanas

2.'1. Su et¡mología

La palabra aduana, t¡ene varias acepciones etimológicas. Según unos, se deriva del

tém¡no aÉbigo divanum, que significa la casa donde se mb¡aban los derechos o

¡mpuestos; por el uso y la costumbre se convirt¡ó en divana, más larde en duana y por

último acabó por llamársele aduana. Sin embargo, al parecer su or¡gen verdadero es el

árabe o mor¡sco, por cuanto los mor¡scos del virreinato de Córdoba y de Granada

designaban con el nombre de al duyan o adayuan, a la oficina públ¡ca eslablecida para

reg¡strar los géneros y mercaderías que se importaban o exportaban y donde se

cobraban los derechos que a¡li se tasaban. Con el tiempo y por la evoluc¡ón del

lenguaje, fue var¡ando el término hasta convertirse en aduana. .

2.2. Antecedentes históricos

El derecho aduanero ha evoluc¡onado a través de las edades hasta perder su primitivo

caÉcter rentíst¡co o fiscat para transfomarse, junto con las restricciones
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gubernamentales y admin¡strat¡vas, en un ¡nstrumento tendiente a asegurar el

desarrollo de la industria nacional, protegiéndola contra la concurencia del producto

extranjero. Hoy podemos af¡rmar que las aduanas constituyen el principal organismo

ejecutor de la politica de comercio ¡nternacional del Estado en cuanto al control y

cumplimiento de las regulaciones económ¡cas, adm¡nistrat¡vas, contractuales,

restr¡ctivas y tr¡butar¡as que afectan los térm¡nos fís¡cos del intercamb¡o.

El nacimiento de las aduanas se pierde en la oscuridad de la h¡storia. El más antiguo

anlecedente de la aduana lo cons!¡tuye el portorio de los romanos. 'Los fenic¡os fueron

los que ¡nic¡aro¡ el registro para el comercio de importación y exportación, quienes a su

vez fueron segu¡dos por los cartagineses, que fueron grandes comerciantes en el mar

Meditenáneo. fambién exislieron las aduanas de Grecia en la época ant¡gua y se

cobraba un impuesto del 2olo sobre mercancias que se ¡mportaban y exportaban.

lgualmente ex¡stie¡on aduanas en aquellas ciudades que tenían un gran auge comerc¡al

como: Génova, Pisa, Venecia entre otros.

Fueron los árabes quienes ¡mpulsaron el impuesto de aduanas, dándole el carácter de

contribución general sobre todos los productos que ¡ngresaban por sus fronteras. Estos

introdujeron las aduanas en España desde la dominación ocurrida en el siglo Vll y
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llamaron portazgo al derecho que pagaban las mercancías que se transportaorn o" un&/
lugar a otro.'ts

Los lributos se cobraban primero en especie y en el s¡glo Xvlll se un¡versal¡zó la

práctica de rec¡b¡rlo en dinero. Las cuotas variaron según la provincia, se establecieron

med¡ante tasaciones y se rev¡saban perlódicamente pa.a gaÍanlizat que toda la

poblac¡ón en edad de tr¡butar cumpl¡era con esa obligación. Tr¡butaban los hombres

casados comprendidos entre 18 y 55 años de edad, únicamente dos veces al año por

los corregidores y alcaldes mayores. Las mujeres estaban exentas del pago, pero en

algunas provincias estaban suieias al impuesto.

Ex¡ste un cuadro de "lmpuestos y Contr¡buciones Recaudados por la Corona, siglos

XVI.XIX:

3 ht$:/',vww.monografias.com/trab4os5/tradu/tradu.shtml, Consulta 07 Jul¡o 2011.

lmpuesto lntrod ucción Desc¡¡pción

Tr¡buto S¡glo XVI

Lo pagaban los indígenas en reconocimiento de vasallaje.
En pr¡nc¡pio sólo aplicaba a los hombres, pero en el Reino
de Guatemala las mujeres también lo pagaron. Se cobró
primero en especie, a med¡ados del solo Xvlll se
acostumbró recib¡rlo en moneda corriente.

Alcabala S¡glo XVI

lmpuesto sobre ventas, trueques y cambios, ya fuera
sobre mercaderías provenientes de España o en
productos de la t¡erra. Los ¡ndlgenas estaban exentos del

21



pago.

Qu¡nto Real Siglo XVI En teoria, era la qu¡nta parte del valor de los metales o
p¡edras prec¡osas que se extrajeran en las colonias.

Almojar¡fazgo Siglo XVI

Un impuesto aduanero que gravaba la entrada y salida de
mercaderías en los pueftos. También se conoc¡ó mmo
alcabala marit¡ma, alcabala de viento o alcabala de
internación-

Ramos

Estancado

Siglo XVI-
XVIII

Monopol¡os de la Corona sobre la producción y
come¡cial¡zación de varios productos y act¡vidades.

Ramos Particularés

Diezmo S¡9lo XVI lmpuesto ecles¡ástico, recaía sobre la producción
agricola. Era administrado por la corona, pero ésta sólo
recibía dos novenos de la m¡tad deltotal. De ahí que se
conociera también como 'Noveno real".

Bulas de la
Santa Cruzada

Siglo XVI Nombre de una indulgencia, cuyo valor dependía de la
capacidad de pago de quien la compfaba.

Of¡cios
Vendibles

Siglo XVI Venta de cargos públicos

Media Anata Siglo XVll Pago de la mitad del salario de un año, aplicable a
todos los cargos que no fueran eclesiást¡cos,

El impuesto delpapelsellado se reguló en 1638. Todas las esffituras e instrumentos

públicos débían hacerse en este tipo de papel. El sello conespondía a la "Calidad del

género,

o 
H¡storia de la Tributac¡ón en Guatemala, Pág. 52.
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En el momento que América lue conquistada por la corona española surgen las

pr¡meras exportaciones haeia Europa. Este comerc¡o se incrementó cuando las colonias

ya estaban b¡en establec¡das, pero la activ¡dad comercial estaba sujeta al pago de los

impuestos de importac¡ón, que en aquel entonces se realizaba en espec¡e o en

moneda.

2.3. Defin¡ción de aduana

'Es una ofic¡na pública y/o f¡scal que, a menudo ba¡o las órdenes de un Estado o

gobierno polít¡co, se establece en costas y fronteras con el propósito de registrar,

adm¡nistrar y regular el trálco internacional de mercancías y productos que ¡ngresan y

egresan de un pais."s

Además del control sobre las mercancías también regula el ingreso y egreso de

personas, aunque ésta no constituye una func¡ón princ¡pal ya que existen otras

¡nstituciones que regulan tales situaciones.

E¡ propósito de una aduana es múltiple , contro¡a el tráfico de b¡enes materiales que se

¡mportan y exportan, cobrando ¡mpuestos y lar¡fas a entes ¡ndiv¡duales o colectivos que

lleven en su poder cierta mercaderla no declarada-

" ht6:/r\rww.defi nicionabc.com/soc¡auaduana.php, Consulta: 16 Jun¡o 201 1.
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La aduana se rige a través del derccho de aduana o arancel aduaneÍo, que refiere

aquella tarifa o coste que el dueño de los productos deberá abonar para permitir que

éstos ingresen al pais s¡n ser reten¡dos por la seguridad de la aduana.

"Una de las razones por las cuales se @bra un derecho aduanero es que los m¡smos

const¡tuyen partidas arancelarias que son de uso exclusivo por el gob¡erno del pals, y

en definit¡va, ¡mplican una ¡mportante fuente de ¡ngreso para ¡as políticas públicas. Al

m¡smo t¡empo, éstas práct¡cas suponen una protección sobre la producción nacional, ya

que imponer ¡mpuestos que encarezcan las mercancías extranjeras contribuiria al

consumo de b¡enes etaborados dentro del país."6

Tamb¡én se le cono@ como un control establec¡do en las fronteras marít¡mas, tenestres

y aéreas para registrar el paso de mercancías entre paises, con la finalidad de ajustar

los ¡mpuestos o aranceles que legalmente haya que aplicar a esas mercaderias.

Su objetivo es registrar el tráf¡co intemacional de mercancías que se importan y

exportan de un país concreto y @brar los impuestos que establezcan las aduanas_

u 
tb¡d. ptu. So.
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2,4, Clasés de aduanaa

Las aduanas a nivel general y mund¡al, se han pod¡do ampliar derivado de la necesidad

con que cuenta cada ¡mpofador, ya que las aduanas no se dan abasto para poder

ingresar tanta mercaderia por un solo lugar.

Derivado de esta misma neces¡dad se encuentran ex¡stentes las formas de poder

movilizar la mercader¡a por via tenestre, maritima y aérea, que son las formas correctas

de ¡ndicar la movilización de las mercancías y no los t¡pos o clases de aduana-

2.4.1. Terrestre

Esta aduana es la que se encuentra s¡tuada en torno a los lím¡tes inlernacionales de

cada país y lo llamamos comúnmente Fronteras. En este ingresa la mercadería en

furgones vía terrestre a su lugar de destino, pagando ¡mpuestos o ún¡camente

trasladándose a una aduana interna para el pago de tr¡butos o su almacenaie. Se

realiza una carta de porte que es la que lo avala para su traslado-

Ventajas:

- Bajo costo (Flate más barato)

Desventaias:

- Tiempo (derivado que por su traslado

Es más lenta fa movilización)
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2.4.2. Marilima

Los puertos son un conjunto de instalaciones y servicios que permiten la teal¡zación del

¡ntercamb¡o de mercancías entre medio tenestre y marílimo a nivel nacional e

internac¡onal. Es la puerta por doñde pasa la mayoría de los productos del comercio

internacional. Los puertos son parte de la cadena de transporte internac¡onal y del

comercio mund¡al. Por esta vía también pueden pagar los tributos y trasladarse de una

vez a su destino f¡nal o pueden ut¡lizar el traslado a un almaén fscal para el posterior

pago de ¡mpuestos. Lo abala un conocimiento de embarque.

Ventajas:

- Alto volumen de carga

- Fletes más barato (por su capacidad)

- Seguridad a la hora de planiñcar

Desventaias:

- Elt¡empo de espera es mayor

- Por el t¡po de mov¡lización, el

embalaje es más caro.

2.4.3, Aé.ea

Es el med¡o de más reciente desarrollo, y por lo tanto el más modemo. T¡ene un costo

bastante elevado, pero la rapidez con que la mercadería puede trasladarse, ha

evolucionado el eomercio. Obv¡amente tienen que limitarsé al peso de la carga. Y con la
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ventaja que cuentan; es que pueden cumplir

ventajoso para sus compet¡dores comerciales.

Ventajas:

- Rap¡dez con que puede obtener

La mercadeda

con sus pedidos a un tiempo bastante

Se ampara con la gufa aérea.

Desvenlajas:

- El Costo del Traslado (es el más caro

que existe)

2.4,4. Multimodal

Este tipo de traslado es uno de los que se les ha dado poco auge, e importancia,

significando asi, que su nombre no sea muy reconoc¡do, pero es aquí donde puede

mezclar cualquiera de las anteriores, haciéndolas multimodal. Este transporte una vez

mezcle dos formas de la€ anter¡ores ya las convierte en mult¡modal.

2.5. Func¡onamienio de las aduanas

"Toda ¡mportación o exportac¡ón de mercancías eslá sometida a un contaoladuanero en

el que puede ser exigido el pago de un derecho aduanero.

El derecho de aduana recibe el nombre de arancel aduanero. A nivel mund¡al la

¡nmensa mayoría de los países utilizan el Sistema Armonizado para la Designas¡ón y

Cod¡f¡cación de Mercancías de la Organ¡zac¡ón Mundial de Aduanas para clasif¡car las

mercanclas y determinar los derechos apl¡cables a cada una de ellas. Estos derechos
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son de uso exclusivo de los gobiemos, y suponen una provechosa fuente de ,ngr""o"X@
para la hac¡enda pública.

Otra iustmcac¡ón del derecho de aduana está en la protección de la producción nac¡onal

mediante el encarecimiento a través de estos impuestos de las mercancías extranjerás.

Con ello se favorece al producto nacional ponga freno al extranjero, dado que parte en

cond¡ciones más ventajosas a la hora de ofrecer un precio más competitivo en el

mercado ¡nterno. Esta protecc¡ón, llevada al extremo, es mnocida como

proteccionismo.

Actualmente en la aduana no sólo se devenga y exige el pago de los aranceles, sino

también impuestos indirectos sobre el consumo (valor añad¡do) o sobre consumos

especff¡cos (accisas).

Los derechos de aduana se ejercen sobre los productos extranjeros que entran al país,

sobre los que salen del país, o sobre los que proceden del exterior y pasan

interinamente los pueftos nacionales a modo de reexportac¡ón.'/

7 hüp:/,les.w¡kipedia.org^viki/Aduana, Consulta: 16 Ju¡io 20l l.
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2.6. lmportac¡ones

Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un país,

pretendidos para el uso o consumo interno de otro pais. Pueden ser cua¡quier producto

o servicio récibido dentro de la frontera de un Estado con propós¡tos comerciales. Las

¡mportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo cond¡c¡ones específ¡cas.

El ingreso de productos extranjeros hace que la producción del país tenga mayores

ingresos, tanto en ¡mpuestos, aranceles como en los d¡ferentes consumos que el

ciudadano tenga, pero al m¡smo tiempo esto hace que la economía nacional tenga un

déticit económ¡co, der¡vado que si al ¡ngreso del producto hay un competidor nacional

pequeño pero por las d¡mensiones que lraiga la importación del producto, sus precios

sean bajos, peiudicara la emnomia, la estabilidad laboral nacionaldel país.

Esto sign¡f¡carla que se tiene que dar un mayor arancel al produclo importado, para que

sea un poco más costosa la adquisición del bien y el producto nacional pueda

evolucionar y crecet a nivel nacional para luego apl¡car a la exportación.

Una de las d¡fcultades con que cuenta nuestro país, es que vendemos (exportamos)

nuestra materia pdma, la cual es de mucha cal¡dad, mientras que podrfamos hacer el

producto f¡nal, aprovechando la calidad de nueslra materia pr¡ma y converiirnos en

exportadores de producto terminado.
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Por lo regular de la actividad, es para que el c¡udadano adquiera productos que en

país no se producen, y al m¡smo tiempo pone en competencia a la ¡ndustria local,

que podrían tener mejores cond¡c¡ones de producc¡ón.

2.7. Exporlaciones

Venta de b¡enes y servicios de un pais al extranjero; es de uso c¡mún denominar así a

todos los ingresos que recibe un pais por concepto de veñta de bienes y servic¡os, sean

estos tangibles o ¡ntangibles.

Nuestro país ¡nclus¡ve es un trampolín para las exportaciones, derivado que contamos

con un buen lugar geográf¡co para la exportación entre Norte América y la conexión con

Centro América, ya que las exportac¡ones que real¡za Guatemala prov¡enen por lo

regular de una re-venta y no tanto de una producción nac¡onal, que esle deberfa ser el

f¡n pr¡ncipal de la exportac¡ón.

Éste perm¡te la sal¡da legal de mercancías del terr¡torio nac¡onal para uso o consumo en

el mercado exterior, d¡stribuyéndolo a todas partes del mundo, pero principalmente a

Centro América. Siempre ut¡l¡zarán las vías ierrestres, marítimas o aéreas autorizadas y

habilitadas legalmente. No se encuentra afecia al pago de tr¡butos, sin embargo eso no

ya
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sign¡f¡ca que se p¡erda el control de la sal¡da del producto, ya que se debe realizar un

formulario indicando c¡ertos datos de la exportación.

2.8. Productos

2.8.1. Tangibles

Son todos aquellos bienes ffs¡camente apreciables, es decir, que se pueden tocar y

ocupan un espacio. Por tanto, la inversión en bienes tangibles es aquella que consiste

en @mprar bienes físicos, como s¡llas, pinturas, camas, l¡bros, documentos, metales

preciosos, joyas, etc., con el f¡n de mantenerlos esperando que incrementen su precio

(revalorizac¡ón), para venderlos con posterioridad y obtener benef¡c¡os.

2,8.2. lntangibles

'Son los servicios que una empresa o peFona presta a otras, el proceso de distribución

med¡ante la utilización de ¡ntermed¡ar¡os aparentemente desaparece al no ex¡stir un flujo

flsico, exisi¡endo, en camb¡o, una relación directa entre el que presta el servicio y el

usuado. No son susceptibles de ser alma@nados ni transportados. Pueden asimilarse a

productos que se elaboran y consumen simultáneamente- Ej. Servicios de
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mantenim¡ento, garantia, o b¡en los servic¡os prestados por la sanidad pr¡vada, la

banca, las compañías de seguros, compañías aéreas, hoteles, etc-d

Un b¡en intangible es todo aquello que no debe ser entregado fís¡camente, pero que nos

brindan un servic¡o. Un producto intangible, también es llamado servicio.

2.9. Carga y descarga de mercancías

En el Reglamento del Cód¡go Aduanero Uniforme Centroamer¡cano, anexo de la

Resoluc¡ón No. 224-2008 (COMIECO-XLIX) en los Articulos 256, 257 y 258 regula lo

@ncemiente a carga y descarga de la siguiente manéra:

Artículo 256. "Carga o descarga- Conclu¡da la recepc¡ón legal del medio de transporte,

se autor¡zará, bajo control aduanero, la carga o descarga de las mercancías y el

embarque o desembarque de tripulantes y pasajeros o cuahu¡er otra operación

aduanera procedente".

La autoridad portuaria, aeroportuaria, el conces¡onario o el contratista de serv¡cios

públic€s portuarios o aeroportuar¡os, el funcionario mmpetente o el auxiliar aulorizado

3 httpJ/wvrw.tiposde.com/economia/prcductos/productosintangibles.html Consulta: 08 Julio 2011.
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por el Servtcio Aduanero, ver¡ticará la carga o descarga de lo consignado en el

manifiesto, para lo cual operará el control respectivo, pudiendo aux¡liarse del control

que a¡efecto operen las entidades admin¡stradoras de los recintos portuarios o aéreos y

las propias empresas de transporte, consignando en el manif¡esto el resultado de la

operac¡ón y lo comun¡cará de ¡nmediato a la aduana por los medios que el Servicio

Aduanero habilite.

El luncionario designado, cuando conesponda, pa"a rcallz la inspecc¡ón deiará

constancia de sus actuaciones y reg¡stros en él sistema informát¡co o en el documenio

de recepción de la carga o descarga, espec¡almerite en lo relativo a la identificac¡ón, las

cant¡dades de un¡dades de transporte, mercancías o bultos descargados o cargados,

sus números de marciamo, las diferencias con el manif¡esto de carga, hora y fecha.

El Servic¡o Aduanero notif¡cará al transportista el resultado de la carga o descarga, por

medio del sistema infomático u otro medio auiorizado.

Artículo 257. "Descarga y carga de unidades de transporte y recepc¡ón de mercancías

baio responsabilidad del transportista aduanero. Cuando el Servic¡o Aduanero haya

aulorizado realizar la descarga, carga de unidades de lransporte o recepc¡óo de

mercancías bajo responsab¡lidad del transportista aduanero, éste reportará a la aduana

compelenté en las siguientes tres horas hábiles después de finalizada la operación, las

unidades de transporte o los bultos eféctivamente descargados, cargados o recib¡dos,

los números de marchamo y otros datos que requiera el Servicio Aduanero".
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descarga. La AutoridadArtículo 258. "Otros lugares habilitados para la carga o

Aduanera podrá autor¡zar que las mercancías se carguen

lugares no habil¡tados, prev¡a sol¡citud del cons¡gnatar¡o,

Gpresentante legal, según el caso, atendiendo a:

- Su naluraleza, tales mmo: plantas y an¡ma¡es vivos:

- Su urgencia o justificación, tales como: mercancías

sueros y envíos de socorro.

o descarguen en otros

el transportbta o su

refrigeradas, vacunas,

- Su peligrosidad, tales como: mercancías explos¡vas, mrrosivas, ¡nflamables,

contaminantes, tóx¡cas y rad¡act¡vas;

- Su carácter perecedero o de fácil desmmpos¡ción, tales como: flores, frutas y

carnes fres@s o refrigeradas;

- Su volumen, d¡mensiones o falta de infraestructura; y

- Otros que establezca el Serv¡cio Aduanero conespond¡ente".

2.'10. Tipos de transporte

Se denom¡na transporte o transportac¡ón al traslado de algún lugar a otro algún

elemento, en general personas o bienes, pero también un flu¡do. El transporte es una

activ¡dad fundamental dentro del desarrollo de Ia humanidad y el crecim¡ento del

comerc¡o de cada país, derivado que de ellos dependemos del ttaslado de todo el

comerc¡o a nivel mund¡al.
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Para que logremos llevar a cabo el transporte se requ¡ere de varios elementos que

interactuándolos pemiten que se lleve a cabo-

"Las empresas que llevan a cabo opemciones de transporte intemacional de

mercancías se denominan trans¡tar¡os. Existen diversos conven¡os que regulan los

téminos y condic¡ones en que se real¡zan el transpoÍte de las mercancfas; quién se

hace responsable de qué gastos, seguros de transporte etc. Los términos más usados

son los llamados lncoterm. La asociación de Transporte Aéreo Intemacional regula las

condic¡ones del transporte aéreo de mercancías.'€ Los t¡pos de transporte son

tenestres, marít¡mos y aéreos.

2.10.1. Transporte terestre: Son los util¡zados por med¡o de cabezales, furgones,

tacuacinas y plataformas, trasladando así una divers¡dad de productos e ¡nclus¡ve la

carga suelta como son los vehículos.

2,10.2. El transporte marít¡mo es exclusivo por el ingreso de un buqué al territorio

nacional, utilizando contenedores para el traslado de ¡a mercadería al puerto de

¡ngreso.

e http://es.wikipedia.oru^v¡ki/Transporte Consuh€: tO Jun¡o 201 l.
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2.10.3. El transporte aéreo, ¡ngresa al tenitorio naclonal por un avión, en donde se

encuentra una aduana de ingreso y es ahí donde registra prov¡s¡onalmente el producto

para luego hacer el pago de los impuestos y trasladarlo al consignatario. Tamb¡én

ex¡ste el transporte mult¡modal, que aun no tiene mucho auge.

2.11. Regímene6 tr¡butarios aduaneros

2.ll-1. Definición

"Son las díf-.rentes destinaciones a que pueden someterse las mercancías que se

encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración

presentiada ante la Auloridad Aduanera."10

10 Código Aduanero Unifome Centro Americano lV, Art. 89, pág. 22.
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Definit¡vos: Entre los regímenes definitivos encontramos: importación definitiva,

modalidad de ¡mportación Def¡nitiva, exportación dei¡n¡tiva, modalidad de exportación

defnitiva.

Temporales o suspensivos: Se encuentra el tráns¡to aduanero, ¡mportación temporal

con reexportación en el mismo estado, adm¡sión temporal para perfeccionam¡ento

activo, depósitos de aduanas o depósito aduanero, exportación temporal con

reimportación en el mismo estado, exportac¡ón temporal para pefeccionamiento pasivo.

Liberatorios: Re¡mportación, reexportación, zonas francas, zol¡c y sus agencias.

2.12. La pre dey la subasta

2.12.'1. La pre¡dai Las mercancías que se encuentren bajo la potestad aduanera están

gravadas como prenda legal en garantía del adeudo tributario y no serán de libre

disposición mientras ésta no se pague totalmente o se garantice.
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El derecho de prenda aduanera es preferente, especial y faculta a la Aduana a retener

las mercancías que se encuentren bajo su potestad, cuando éstas no se hubiesen

sometido a las formalidades y trám¡tes establecidos en Ley o adeuden en todo o en

parte los derechos arancelarios e impuestos que las afectaban.

2,12.2. La subasta: Las mercancías que hubieren incurrido en presunc¡ón de abandono

quedarán en condic¡ones de ser subastadas por la ley, al día hábil siguiente del

venc¡miento del plazo de depósito o admisión temporal aulotizada, no s¡endo necesar¡o

pract¡car notif¡cación o aviso de ninguna clase para su inclusión en la subasia de las

mercancías presuntas y expresamente abandonadas, las decom¡sadas y las ¡ncautadas

cuando proceda, se realizará por la Aduana bajo cuya Jurisd¡cc¡ón se encuentre el

respect¡vo rec¡nto de depósito.

En caso de mercancías depositadas en almaén particular, cuya ubi€ación geográf¡ca

no corresponda a la jurisdicción de la Aduana ante la cual se tramitó Ia declarac¡ón, la

subasta deberá ser realizáda por la Aduana bajo cuya jurisdicc¡ón se encuentra el

almacén pa¡t¡cular.
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2.13. lnfracciones aduaneras

Se denominan hechos y actos ¡líc¡tos fscales, cualquier tipo de comportam¡ento o

conducta realizada por personas con v¡olación a las Leyes, Reglamentos y

Disposiciones Fiscales, o que puedan ser tomadas como motivo de v¡nculación con

esas personas que frente al Fisco resultarian ser sujetos pasivos de la relac¡ón penal

{iscal.

Las ¡nfracciones aduaneras pueden ser cometidas por los contr¡buyentes, por los

auxiliares de la admin¡stración aduanera (agentes aduanales, agentes transport¡stas,

almacenadoras) y por los operadores del s¡stema ¡nformático aduanero.

Las sanciones aplicables por la comisión de una infracción aduanera, son la multa y el

com¡so (o ambas ¡nclusive).

El Código Aduanero Uniforme Centro Americano lV (CAUCA) anexo de la Resoluc¡ón

No. 223-2008 (COMIECO-XLIX) en el título Vlll De las lnfÍacc¡ones y Recursos

Aduaneros, Capitulo l, de las infracciones Aduaneras y sus sanciones, artículos del

122 al 126 establece que: Constituye infracc¡ón aduanera toda transgres¡ón o tentativa

de transgres¡ón de la legislación aduanera- Las infracciones aduaneras pueden ser:

Adm¡n¡strativas, Tribuiarias o Penales.
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lnfracción Administrativai Constituye infracción administrat¡va, toda acción u om¡s¡ón

que signif¡que transgresión de la legislac¡ón aduanera, que no cause pertuicio f¡scal, ni

constituya delito.

lnfracción tr¡butiar¡a: Es toda acc¡ón u omisión que signifique transgres¡ón o tentat¡va de

transgresión de la leg¡slación aduanera, que cause o pueda causar perjuicio fiscal, y no

constituya delito.

lnfracc¡ón aduanera penal: Toda acc¡ón u om¡sión que s¡gnifique transgresión o

tentativa de transgresión de la legislación aduanera, constitutiva de delito.

Sanciones: Las infracciones de carácter administrativo y tributar¡o a la normativa

aduanera centroamericana y sus sanciones, se regularán conforme al Reglamento y la

leg¡slación Nacional.

2.14. Agentes de aduanas

"Persona autorizada por la aduana o habilitada ante ésta por la autoridad competente,

para despachar mercaderías poÍ cuenta ajena. Tamb¡én llamado Agente Aduanal o

Aduanero, Despachante de Aduana, Corredor Aduanero"ll

lr htp:.//www.proyectosf¡ndecárera-com/defiñicion/ageñtes-eduaná.htm Consulta 8 Jul¡o2011.
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aduana, es quien orienta al ¡mportador sobre las dudas, ¡nconven¡entes, arancel a

pagar, y la clasif¡cac¡ón debida a cada tipo de mercancía y así m¡smo lo repÍesenta

ante la autor¡dad competente de la Super¡ntendencia de Adm¡nistrac¡ón Tributaria.

Los agentes de aduanas han llegado a tal organizac¡ón y nivel internac¡onal que

cuenlan con una Asociac¡ón lnlernacional de Agentes Profes¡onales de Aduana

ASAPRA-

ASAPRA es una corporac¡ón internacional de derecho privado sin fines de lucro,

fundada en V¡ña del Mar, Chile en 1969, con la tinalidad de ¡ntegrar en una sola

entidad a las cámaras, federaciones, asociaciones y uniones de Agentes,

despachantes y/o corredores de Aduana de América Latina, España y Portugal.

Sus palses miembros són Guatemala, Argentina, Colombia, Uruguay, Venezuela,

Ecuador, El Salvador, México, España, Bolivia, Bras¡l entre otros.
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CAPíTULO III

3, El operador económico autor¡zado en Guatémala -OEA-GT-

3.'1. Historia del oúgén del operador económ¡co auto¡izado

La creac¡ón de esta figura data de muchos años atrás, ún¡camente que no se le conocía

con el nomb€ con él que se ha dado a conocer mundialmente, se crea por la necesidad

de c¡ertos países en tener una meior relación comercial y al mismo t¡empo una

fac¡l¡tación en t¡empo y espac¡o-

En 1951 Alemania, Bélg¡ca, Francia, ltalia, Luxemburgo y los Países Baios firman un

tratado de forma común para gestionar sus industrías pesadas (carbón y acero), la

condición era que n¡nguno puede individualmente fabricar armas de guerra parEt

ut¡lizarlas contra el otro país parte.

En 1957 amplían la cooperación a otros sectores económicos y firman el Tratado de

Roma, creando la Comunidad Económ¡ca Europea (CEE) o Mercado Común, el objetivo

pr¡ncjpal era que personas, bienes y servicios puedan moverse libremente a través de

las fÍonteras.
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En 1968 desaparecieron los Derechos de Aduana entre los se¡s paises miembros,

creando así el l¡bre comercio, no existían fronteras exter¡ores. Los controles intemos

degaparec¡eron, actualmente solo se encuentran en las fronteras exteriores de la Unión

Europea, y no solo hacen que continué el mmercio, también protegen el medio

ambiente, el patr¡monio cultural y los puestos de trabajo, luchando contra la falsificación

y la piratería.

1989, el I de noviembre con la caída del muro de Berlin dejo de separar fís¡camenle a

las dos Alemanias, simboliza el hundimiento al comun¡smo en Europa Central y

Or¡ental. Aleman¡a se reunmca después de más de cuarenfa años, y su parte oriental se

incorpora a la CEE en octubre de 1990.

1993 culmina la creación del mercado único con las cuatro l¡bertades de circulación:

mercancías, serv¡c¡os, personas y capitales. En los noventas es la época de dos

tratados: el de Maastricht en 1993 y el de Amsterdam en 1999. Y en 1995 ingresan tres

paises más: Austria, Finland¡a y 52008 en la Unipuecia.

Desde 1993 han desaparec¡do todos los documentos y todas las formalidades

aduaneras dentro de la CE. Esas formal¡dades han s¡do sust¡tu¡das por instrumentos de

controlfiscal, estadístico y otros que no requ¡eren verif¡cación n¡ documentac¡ón alguna

cuando las mercancías cruzan las fronteras interiores.
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Cuando el Transporte de mercanclas de terceros países dentro de la Comunidad se

efectúa baio el rég¡men de los conven¡os TIR Cfransporte ¡nternaciona¡ de mercancias

po¡ carretera) o ATA (Adm¡s¡ón temporal de mercancias), a efectos de transporte o

tráns¡lo se cons¡dera a la Comunidad un ún¡co territorio. El mismo princ¡pio se apl¡ca en

el Conven¡o relat¡vo al Égimen común de tránsito.

Los miembros de la Organización Mund¡al de Aduanas -OMA-, en el año 2005,

adoptaron el Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Fac¡litar el Comercio Global.

El 1 de Enero del 2008 en la Unión Europea se pone en vigor esta nueva t¡gura, y a

panir del I de julio del 2009 es obligatorio que los operadores ¡nformen previamente a

la Aduana sobre las mercancías que entran o salen del terr¡torio aduanero mediante

una declaración sumaria. La creación del estatuto de operador económico autorizado

constituye uno de los pr¡ncipales elementos det programa de seguridad aduanera.

Una vez ¡mplementados los diferentes programas de -OEA- en los países, el Marco

Normativo de la OMA Asegurará y fac¡litará el comercio global, establece la figura del

reconoc¡miento mutuo, lo cual perm¡tirá fac¡litiar y mantener un grado de control conjunto

a las mercanc¡as que c¡rculan en la cadena logÍst¡ca ¡nternacional de las mercanc¡as.
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"En mayo del 2005, Guatemala exprcsó, a tnvés de una carta de intenc¡ón, su

compromiso de implementar el Marco Normat¡vo de la OMA para Asegurar y Facil¡tar el

Comercio Global. Aunado a lo anterior, en agosto de 2008, en Centroamérica entran en

vigencia las mod¡ficac¡ones al Código Aduanero Un¡forme Centroamericano -CAUCA- y

su Reglamento -RECAUCA- , que contemplan y regulan la figura del -OEA-. 
2

En Guatemala para diciembre del 2007 la SAT solicitó a la Dirección de Fortalecimiento

de Capac¡dades para la Reg¡ón de las Américas y el Caribe de la OMA, el apoyo para

in¡ciar el diseño del programa local de operador económico autorizado. En el 2008 la

SAT conforma un grupo de trabajo ¡ntegrado por la lntendenc¡a de Aduanas,

lntendenc¡a de F¡scalización e lntendencia de Asuntos Juríd¡cos para el estud¡o, anál¡sis

e implementación del OEA en Guatemala.

3-2. Definicién

Un ope€dor económim autorizado -OEA- es un operador económico que es confiable

para el país. En relación a sus operaciones aduaneras, su comportamiento tr¡bulario,

buenas práclicas, trayectoria en el comercio internacional y demás cumplimiento de los

12 http://portal.satgob.gvsit¡o/¡ndex.php/aduanas/opeEdor-economico-autorizado.html
consulia: 14 üdemb.e 20'!0.
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requisitos establecidos es un eiemplo, estará reconocido para obtener benelic¡os ante la

autor\dad aduane\a-

La seguridad en el comercio internacional se ha convert¡do en un factor estratégico. El

objet¡vo es apl¡car med¡das más rigurosas y ef¡caces fac¡litando al mismo tiempo elflujo

de mercancías. En respuesta a la neces¡dad de mnjugar seguridad y fac¡l¡tación de¡

comercio se ha establec¡do la figura del operador económico autor¡zado en Guatemala

-OEA-GT-. Es una marca de calidad reconocida ¡nternacionalmente que acredita que el

papel de la empresa en la cadena de suministro ¡ntemac¡onal es más seguro y que sus

controles y procedim¡entos se ajustan a la normativa aduanera. Por ello será

considerada como un operador seguro y f¡able. Estos operadores serán distingu¡do€

positivamente med¡ante la concesión de facitidades relacionadas con la obtenc¡ón de

c¡ertos procedim¡entos s¡mpl¡ficados y con mayor rapidez en controles aduaneros.

Existen varios t¡pos de cert¡ficado -OEA- que pueden ser sol¡citados po¡ los

part¡c¡pantes en la cadena logística: fabr¡cantes, exportadores, exped¡dores,

almacenistas, representantes aduaneros, transportistas e importadores.
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3.3. T¡pos de certificados de operador económico autorizado

Atend¡endo a la ex¡gencia de requisitos y de los benef¡c¡os que de ellos se der¡van:

- Certificado operador económ¡co autor¡zado simplificaciones aduaneras

- Certif¡cado operador económico autorizado seguridad y protección

- Certificado operador económico autor¡zado simplmcaciones y seguridad

Dependiendo de la act¡vidad de la emplesa, de las ¡nslalaciones, de los benef¡cios

aduaneros buscados y de otros parámetros, puede resultar más ¡nteresante una

certificación u otra. A modo de ejemplo una empresa naviera puede no esiar interesada

en simplif¡caciones aduaneras, pero si en aspectos relac¡onados con la segur¡dad- Un

representante aduanero que solo presenta declaraciones en nombre de terceros puede

que sólo esté ¡nteresado en las s¡mplificac¡ones aduaneras. Finalmente, un exportador

que quiera ser considerado socio de confianza en sus relaciones intemacionales estará

interesado en un certificado de simplificac¡ones y seguridad. Todos de ¡gual manera

podrían solic¡tar en el futuro una ampliac¡ón de lo que quis¡eran aplicar.

3.4. Ventajas general¡zadas del operador económ¡co autor¡zado

Obv¡amente las ventajas y los benef¡c¡os con que cuenta el operador económ¡co

áutorizado -OEA- son exquis¡tas fuentes de mayor ingreso económ¡co y mayor ingreso

de mercadería, der¡vado que los t¡empos se d¡sminuyen en un porcenlaje bastante alto.

- La facilitac¡ón en las solicitudes de regímenes aduaneros s¡mplificados.
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Menos controles l¡s¡cos y documentales: Un operador económ¡co autor¡zado a"rffi
estar sujeto a menos controles fí$cos y documentales, obtendrá una calificación de

desgo infer¡or y podrá cruzar las fronteras con mayor rapidez. La calif¡cac¡ón de

riesgo inferior deberia introducirse en los sistemas de gest¡ón de riesgo y de

c¡rculación aduanera a fin de que las operaciones diarias puedan acogerse a e¡las.

Prior¡dad en los contfoles: Los controles necesar¡os se llevarán a cabo de forma

prior¡tar¡a, eso sign¡fica que dicho envío se realizará en primer lugar.

Posibilidad de que los controles no se realicen en él recinto de la aduana: El

operador económico autorizado puede solicitar que la ¡nspección aduanera se lleve a

cabo en un lugar distinto, donde dure menos tiempo u or¡g¡ne menos costes.

Declaraciones sumar¡as de enlrada o salida con datos reducidos: A los importadores

y exportadores que obtengan la condición de OEA se les otorgará automát¡camente

el derecho a presentar declaracíones sumar¡as que incluyan un número de datos

l¡mitado. Los transporiistas, transitarios y agentes de aduanas con la cond¡ción OEA

podrán aprovechar esia ventaja sólo en relación con los cl¡entes que sean ütulares

de un cert¡f¡cado OEA de prclecc¡ón y seguridad o de un certificado OEA comb¡nado.

Notif¡cac¡ón previa sobre el reconoc¡m¡ento fís¡co: Cuando un OEA haya presentado

una declarac¡ón, la Aduana competente podrá notificarle antes de la llegada de las

mercancias a la comunidad o antes de su partida desde la misma, si, a raiz de un

anál¡sis dé riesgos én materia de protección o seguridad, el envío ha sido

seleccionado para ser sometido a controles fís¡cos ulteriores. Esa comun¡cación sólo

se efectuará si no dificulta el mntrol que ha de realizarse. No obslante, las

autoridades aduaneras podrán llevar a cabo un control físico aungue no lo hayan

notiticado al OEA.
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Dentro de estas ventajas, también incluyen las ventajas ¡ndirectas como lo son: menos

robos y pérd¡das, menos retrasos, mejor plan¡ficación, reducóión de los incidentes en

mater¡a de protecc¡ón y segur¡dad, menos costes de inspección, mayor lidel¡dad de los

clientes, mayor implicación del personal, reducc¡ón de las actividades delictivas y del

vandalismo.

3,5. Regulación del operador económ¡co autor¡zado

3-5,1- ll¡larco nomat¡vo SAFE

Los m¡embros de la Organ¡zación Mundial de Aduanas -OMA-, en el año 2005,

adoptaron el Marco Normativo de la OMA para Asegurar y Facil¡tar el Comerc¡o Global

(Marco Normativo de la OMA).

3.5.2. Cód¡go Aduanero Unifome Controamedcano (CAUCA)

El único lugar donde aparece la figura del operador económico autorizado es en el

artículo 28, donde ún¡camente da ljna breve descripción de lo que es un operador

ec€nómico y literalmente se lee: Artículo 28. Operadores emnómicos autorizados son
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personas que podrán ser habil¡tadas por el Serv¡cio Aduanero, para facilitar el despacho

de sus mercancias. Sus obl¡gaciones, requis¡tos y formal¡dades serán establec¡da en el

Reglamento.

3.5,3, Reglamento del Código Aduanero Unifo.me Cenlroamsr¡cano (RECAUCA)

En este reglamento se utiliza una secc¡ón para regular lo que es el operador económ¡co

autorizado, s¡endo Ia sección Xll, del artículo 159 al 166, t¡tulado Operadores

Económicos Autorizados.

3.5.4. Acuerdo de Director¡o número l,G20l0 de la Superintendencia de

Adm¡nistración Tributaria (SAT):

Fue publicado en el d¡ario de Centro América el día 22 de nov¡embre del 2010, son las

Normas para ¡a calif¡cación, habil¡tación, registro y control del operador económ¡co

autodzado, comprend¡do de 6 capítulos y 41 artículos. S¡endo en este acuerdo en

donde se descr¡ben la solicitud, habil¡tac¡ón, caliticación, mntrol, ¡nhab¡litación,

cancelac¡ón, obligaciones y responsabilidades entre otros. S¡endo una norma intema

realizada por la Superintendencia de Admin¡stración Tributar¡a.

.51



3.5.5. procedimiento para ra hab¡ritac¡ón y regi"ro de ope.adores ""."urr"ffiB
autodzados:

Este es el procedimiento que se util¡zará para la hab¡l¡tación y reg¡stro del operador

económico autor¡zado, que si bien es cierto es un procedim¡ento interno, ayudara al

controf del mismo. Se identitica PROIA-DN-UNP-01.08 de lecha'12 de abr¡l del 2010.

Elobietivo es elestablecer requ¡sitos que una persona debe cumplir para la habilitación

y registro ante la Super¡ntendenc¡a de Adm¡nistrac¡ón Tributar¡a (SAT).

3.6. Obligaciones y responsab¡lidades

Estas obligaciones y responsabil¡dades están en el Acuerdo de Directorio Número 14-

2010, de la Super¡ntendencia de Adm¡nistración Tributaria, publicadas en el D¡ario de

Centro América, lunes 22 de noviembre del 2010. En el Capítulo ¡V, de Obl¡gaciones y

responsab¡lidades, del artlcülo 24 al 26, se transcr¡be lo sigu¡ente:

Además de las obligac¡ones exig¡das en el CAUCA y RECAUCA , todo OEA-GT

habilitado debe cumplir con las s¡gu¡entes:

a) Presentar adoevafuación anual
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b)

c)

d)

e)

s)

h)

Colaborar con los empleados o funcionarios de la SAT que realicen las vis¡tas a sus

insta¡aciones para verif¡car el cumplimiento de los estándares de seguridad en ¡a

cadena logística de las mercancías.

Presentar anualmente el dictamen técnico exigido en la literal b) del artículo I de

este acuerdo; y en relac¡ón a la literal a) del mismo artículo, relacionado mn los

planos, estos se presentaran cuando se produzcan camb¡os re¡evantes.

Colaborar con la ver¡ficación que realizará la lntendencia de Aduanas sobre el

cumpl¡miento del plan operat¡vo anual, relac¡onada con la apl¡các¡ón de las medidas

de seguridad.

Mantener actual¡zado los estándares de seguridad contenidos en la lista de

obl¡gaciones.

lnfomar a la lntendenc¡a de Aduanas, de forma inmediata, sobre cualqu¡er cambio

que pueda influir o afectar la segur¡dad en la cadena logist¡ca de las mercancías,

asi como aquellos que impliquen mod¡ficac¡ones ante el Registro Mercant¡l General

de Guatemala, cuando corresponda.

Los OEA-GT que requieran utilizar aplicaciones informáticas proporcionadas por la

SAT, deben cumpl¡. con los requisitos establecidos para el uso de sistemas

informáticos conteñidos en el RECAUCA y los que establezca la SAT.

Nombrar a la persona responsable que fungirá como enlace directo ante la

lntendencia de Aduanas.

i) Asistir a las capac¡taciones relacionadas con el programa de operador emnómico

autorizado de Guatemala que ¡ndique la lntendenc¡a de Aduanas.

j) Acatar las recomendaciones fomalmentre emit¡das y notificadas por la lntendencia

de Aduanas relacionadas con sus obl¡gac¡ones y requ¡sitos.
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m)

k) lnformar inmediatamente a la intendenc¡a de Aduanas, sobre cualqu¡er causa que

afecte la segur¡dad de la cadena logistica relac¡onada con los med¡os de transporte

de las mercancías.

lmplementar el uso de tecnologias de control avanzadas en materia de seguridad.

Tener registros aclual¡zados, precisos, complelos y ver¡ficables, sobre las

operaciones aduaneras que real¡ce.

Capacitar al personal para identificar posibles amenazas en la cadena logist¡ca y

conservar la ¡ntegridad de la carga y

Las que disponga el superior jerárqu¡co de la SAT, por estud¡o y justif¡cación que

presente la lntendencia de Aduanas.

n)

o)

Artículo 25: "Obligación de circuito cerrado de televisión. El operador económico

autor¡zado de Guatemala debe contar con un s¡stema apropiado de circuito cerrado por

televis¡ón con enlace a la Intendencia de Aduanas de la SAT y garantizar su

funcionamiento y actualización, pudiendo el OEA-GT- util¡zar tecno¡ogías más

avanzadas para el cumpl¡miento de esta obligación".

Artículo 26: "Responsabilidad del OEA-GT. El OEA-GT será responsable por las

@nsecuenc¡as tributarias, administrativas, civiles y penales, por ac*os, omis¡ones,

infracciones y del¡tos en que incurÍan, por el uso indeb¡do de las fac¡l¡dades olorgadas".
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Así mismo, éstos como t¡tulares de sus derechos, son solidariamenie responsables, por

el incumplim¡ento de las leyes aduaneras, tributarias, c¡viles, penales y por aclos,

omisiones, infracciones y delitos en que ¡ncuffan los actores de su cadena logística,

cuando estos interv¡enen en operaciones de comercio internac¡onal de las mercancias

del OEA-GT.

3.7. Otros programas -OEA€T-

Argentina: El programa es de Observancia y Seguridad, se llama S¡stema Aduanero de

Operadores Confiables (SAOC), se inicio en el 2006, para exportaciones, la legislación

que fue aprobada es:

Los requis¡tos y responsabil¡dades para los exportadores

Oeterminación de ¡a oficina encargada de recibir formular¡os de acceso

Resolución GeneÍal No. 2350 de 2007 expedida por la Adm¡nistración Federal de

ingresos públicos (AFIP) para establecer. los trámiles para el control de los

destinos dé las exportaciones para el consumo y

Un programa Especifico para las PYMES.

Nota exierna No. 3/2009 (¡nformación que se debe introducir en el sistema

informático Maria (S.l.M.). Los dest¡nos ¡ndicados reconérán el pasillo verde,

salvo cuando ¡as normas jurídicas indiquen lo contrar¡o).

Noia externa No. 37i2009 (requ¡sitos y responsabil¡dadesi



@ar
\-j3Trt$9\e"42

Canadá: El programa es de tipo Segur¡dad delcomerc¡o, se llama Soc¡os en Mater¡a de

Protección (SMP), se inicio en e¡ 2008, para exportaciones e importaciones, no hay

legislac¡ón específica para el operador económ¡co autor¡zado, pero un dato importante

dentro del -OEA- en Canadá es que.Las pequeñas y medianas empresas (a saber, 500

trabajadores o menos) representan el 88% del número total de solicitudes.

Los levantes comerciales para los importadores SMP representaron el 10.4'l% del total

nacional durante 2008 (eltotal nacional se basa en los 1000 ¡mportadores pr¡ncipales)

Nota: de los 356 ¡mportadores SMP, 307 no están inclu¡dos en los 1000 principales"l3

Estados Unidos: El programa es de tipo Seguridad del Comerc¡o, se llama Colaborac¡ón

Aduanas-Empresas conlra el terrorismo (C-TPAT), se in¡c¡o en nov¡embre del 2001,

para importac¡ones, se amparan en la ley portuar¡a del Marco SAFE.

Unión Europea: El programa es de Observanc¡a y Seguridad, se llama operador

económico autor¡zado, se ¡nicio en el 2008 para importaciones y exportaciones, su

legislación es partic¡pac¡ón voluntar¡a amparada por:

- Reglamento del consejo 648-2005 y

- Reglamento de la comis¡ón 1875-2006

13 Recop¡lac¡ón de los Programas de Operadores Ecoñómicos Autorizados (OEA, LF0025E
Ofic¡na del Secretario General Un¡dad de invesügación y eshateg¡as, Fecha: 6.05.2010.
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Noruega: El programa es de observancia y Seguridad, se llama operador económico

autorizado, se ¡nicio en marzo del 2009, para importaciones y exportaciones, su

legislación: Ley de Aduanas S 3-1 (5), Reglamento aduanero desde le S3-1-20 hasta el

s 3-1-27.

Suiza: El programa es de Observanc¡a y Seguridad, se llama operador económico

autor¡zado, se inicio en enero del 2010, para importaciones y exportaciones, su

participación es voluntaria: amparada por el Decreto Nacional de Aduanas.

Jordania: El programa es de t¡po Seguridad del Comerc¡o y se llama Golden L¡st

Programme, se inicio en mar¿o del 2005, pará importaciones y expoÍaciones, no tiene

legislación especffi ca-

China: El programa es de Observancia y Seguridad, se llama Gestión por categorías de

las empresas (Classif¡ed Management of Enterpr¡se), se inicio en abr¡l del 2008, para

¡mportaciones y exportaciones, srl legislación por parte de la aduana de la Norma Sobre

Gestión por catego¡ías de las empresas.

Japón: El programa es de Observancia y Seguridad, se llama operador económico

autorizado, se inicio en marzo del 2041, para importaciones y exportac¡ones, su

legislación y reglamentos aduaneros fueron modif¡cados en el año 2001, 2006 al 2009-

Orden m¡nisterial, decreto ministerial y orden de DG de la Aduana.
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Corea: El programa es de Observancia y Seguridad, se llama operador económico

autorizado, se inicio en abril del 2009, para impoÍtac¡ones y expofaciones, su

legislac¡ón es la aduanera del 2008, Decrcto de aplicación de la leg¡slación aduanera y

la norma de aplicac¡ón de los OEA.

Nueva Zelanda: El programa es de Observancia y Seguridad, el programa se llama

Régimen de colaboración para la seguridad de las exportaciones (SES), se ¡n¡cio en el

2004, es para exportac¡ones, la legislación de adaptó para asegurar las mercancías

desde el punto de embalaje hasta el punto de carga para su exportac¡ón.

Malas¡a: El programa se llama operador económ¡co autorizado, se ¡nicio en enero del

2010, es para ¡mportaciones y exportaciones, y no ut¡l¡zan legislación, ya que las

instrucc;ones y d¡rectrices son adm¡n¡strat¡vas únicamente.

3.8, Apoyo del banco interamericano de desarrollo (BlD) a la ligura del operador

económ¡co auto¡izado

El Grupo del BID es un soc¡o clave para las m¡cro, pequeñas, medianas y grandes

empresas, además de los bancos- El Banco ofrece oportunidades de financ¡amiento a

las empresas e instituciones f¡nancieras, así como acceso a donaciones, contratos de

consultoría y de adqu¡sición.
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"El BID se asocia con

conocim¡entos que s¡rvan para lograr resultados. Desde 1959, el BID ha aprobado USg

183 mil m¡llones que han sido destinados a diversos proyectos, mov¡lizando más de

US$ 402 mil m¡llones en ¡nvers¡ones. Las actividades del Banco abarcan todo el

espectro del desarrollo económ¡co y soc¡al en América Lat¡na y el Caribe, con énfas¡s

en aquellos programas que benefic¡an a los más vulnerab¡es y a las poblaciones más

pobres.'ra

El Banco lnteramer¡cano de Desanollo (BlD), la Organizac¡ón Mund¡al de Aduanas

(OMA) y la Superintendencia de Admin¡stración Tributaria de Guatemala organ¡zaron,

conjuntamente con otras ¡nstituc¡ones, el Congreso del operádor económi@ autor¡zado

el '14 de abr¡l del 2010 en Guatemala. Durante el evento se discutie¡on temas sobre

seguridad y compet¡tividad para lograr ventajas competitivas en el comerc¡o

intemacional.

El BID y la AEAT de España, presentarán el estado de avance en el proyecto de apoyo

a los Programas de OEA de Colombia, Panamá, Perú, Repúbl¡ca Dom¡nicana y

Uruguay, que están s¡endo ñnanciados por e¡ Fondo General de Coop€ración de

España en el Banco.

11 httpJ vwwiadb.org/edproyectos/proyecios,1229.htrnl, Consult€: 8 agosto 2011.
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¡\si mia..' e( Raneo oresentará el caso de Ventanilla única y Cenfos O" ,*O*dffi
Conjunl,a, diseñado para Baóados y el avance en la implantación del proyecto regional

de Tránsito lnternac¡onal de Mercancias (TlM) financ¡ado ¡gualmente por el Fondo

General de Cooperación de España.

Las razones por las cuales el Banco lnteramericano de Desanollo apoya al operador

económico autorizado es:

Por demanda de los paises de la región

Facilitar y Asegurar el Comercio, una prioridad del Marco Normat¡vo de la OMA

(Pilar Aduanas- Sector Pr¡vado) y del BlD.

lncidenc¡a direcia prioridades inst¡tucionales del BlD.

Modern¡zación de la Adm¡nistnción Pública.

Mejora de la Competit¡v¡dad.

lntegración Reg¡onal.
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CAPíTULO IV

4. La importancia de laa Pymes y su integración al

autorizado

operador económico

4.1. Def¡nic¡ón de Pymes

"La pequeña y mediana empresa (conocida también por el acrónimo PYME),

actualmente sustantivado como Pyme es una empresa con característ¡cas distintivas, y

t¡ene dimensiones con ciertos lím¡tes ocupac¡onales y f¡nancieros prefijados por los

Estados o regiones. Las pymes son agentes con lógicas, culturas, ¡ntereses y un

espíritu emprendedor específ¡cos. Usualmente se ha visto también el tém¡no MiPyME

(acrón¡mo de "micro, pequeña y med¡ana empresa"), que es una exparción del término

o¡¡ginal, en donde se incluye a la m¡croempresa.

La pequeña empresa es una ent¡dad independiente, creada para se¡ renlable, que no

predomina en la industria a la que pertenece, cuya venta anualen valores no excede un

determ¡nado tope y el número de personas que la conforma no excede un deteminado

límite, y como toda empresa, tiene asp¡raciones, realizaciones, bienes materiales y

capac¡dades técnicas y financieras, todo lo cual, le permite ded¡carse a la producción,
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transformación y/o prestac¡ón de serv¡cios para sat¡sfacer determ¡nadas neces¡dad""ffi
deseos existentes en la sociedad"l5

En díversos países, estas empresas son conside[adas, como el princ¡pal motor de la

economía, derivado que en muchos casos las Pymes, son las empresas que más

empleo generan dentro de una nac¡ón, claro ejemplo es el de España en donde las

Pymes constituyen más del 997o de las compañías. Hac¡endo que generen el 67% del

empleo y el 80% en Chile de la oferta de mano de obra.

4.2, Clasificación de las Pymes

En el Acuerdo Gubernativo Número 178-2001, para el Vice min¡sterio de Desarrollo de

la Microempresa, Pequeña y Med¡ana Empresa de Guatemala, de fecha 16 de mayo

del 200'1, establece en su artículo 3, las terminologías sigu¡entes:

Microemprcsa: Toda unidad de producc¡ón, que realiza act¡v¡dades de transformación,

servicios o comerciales con la participac¡ón direcia del propietar¡o y un máximo de d¡ez

trabajadores.

15 http://es.wik¡pedia.org/wiklPeque%c3%81a-y_med¡ana_empresa, Consulta 27 Julio 2011.
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Pequeña Empresa: Toda unidad de producción, que real¡za activ¡dades de

transformac¡ón, servic¡os o comerciales con la participación directa del prop¡etario y ün

máximo de veint¡c¡nco trabajadores.

Mediana Empresa: Toda unidad de producción que realiza act¡v¡dades de

transformación, servic¡os o @merciales con la participación d¡recta del propietario y un

máx¡mo de sesenta trabajadores.

Sin embargo la Cámara de lndustr¡a de Guatemala para empresas ¡ndustriales, también

cuenta con su chsmcac¡ón, incluyendo las ventas máximas anuales y activos totales:

Asf m¡smo los m¡crcempresarios dan su fuerza comercial, siendo mínima en cuanto

producción y comercializac¡ón de bienes tangibles para el consumo de c¡ertos

mercados y no alcanza a cubrir toda la reg¡ón. S¡endo ésta una desventaja para el

microempresario.

CriGrio de la Cámara de lndustria de Guatemala para Empresas lndustriales

T¡po de Empresa Empleados Venias Máximas Anuales Activos Totales

Microempresa 'I -10 Hasta Q.60,000.00 Hasta 50,000

Pequeña Empresa 11-20 60,001 - 300,000 50,001 a 500,000

Med¡ana Empresa 21-20 300,001 - 3,000.000 500,001 a 2,000.000
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alcance comercia¡ es mayor que el microempresario. Tamb¡én pueden ser comerciantes

de pequeño nive¡ de productos para el consumo; o b¡en, profesionales que inician y

buscan posicionarse. Entre ellos están las abarroterías surt¡das, of¡c¡nas contables,

clínicas médicas, ps¡cológicas, buféte de abogados, fabricantes de muebles a pegueña

escala pero con trascendencia local, etc.

Med¡anos Empresar¡os: Son aquellos donde la fueza comerc¡al puede trascender a

otras regiones ultrapasando el área donde se ubican, pero no abarcan

mayoritar¡amente. Ellos pueden ser prop¡eiarios de comercios ¡nstalados en una reg¡ón

donde pueden ser visitados por clientes de otras áreas geográf¡cas: Restaurantes,

supermercrdos de mediano alcance, distribu¡dores locales, productores de bienes

especÍf¡camente para algunos clientes y no a varios, empresas conformadas por más

de 50 trabajadores, etc.

Grandes Empresarios: Este grupo se denom¡na el más fuerte del sector empresadal. Su

trascendencia ha logrado una ef¡cacia en las operaciones mmerc¡ales del país y

muchas de ellas han alcanzado el estatus de transnacionales. Ellas son las mayores

generadoras de empleo y las más grandes producloras de b¡enes y/o servicios. Están

conformadas por más de 200 colaboradores y muchos de ellos importan productos para

su comercialización como las agenc¡as de automóviles, las compañías de
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telecomunicaciones, los grandes supermercados, las fábricas productoras de a,,r""r""ffi
las maqu¡las y otras más.

4.3. Ventajas de laa Pymes

A continuación, algunas ventaias princ¡pales que presentan las Pymes ante las g€ndes

empresas:

1. Trato personalizadoi las pymes, en comparac¡ón con las grandes empresas, tienen

la ventaja de poder ofrecer una atención personalizada, por ejemplo, pueden

procurar con mayor facilidad que un mismo trabajador at¡enda a un cliente durante

todo el proceso de compra.

2. Meior atenc¡ón al cliente: las pymes suelen eslar más cerca de sus clientes, lo que

les permite cono@r mejor sus necesidades, gustos y preferencias, y, de ese modo,

poder ofrecerrés una mejor atención, por ejemplo, un mejor asesoram¡ento en sus

compras.
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3. Prox¡m¡dad: una gran ventaja Los prop¡etarios de las pequeñas empresas ""rm
siempre más cerca de su mercado objetivo, de hecho, la mayoría de las veces son

los m¡smos dueños quienes atienden al cl¡ente. Tu oportunidad rad¡ca en este punto,

ya que al no ser un número más, sino un cliente conocido, tu mercado s¡ente que

pertenece a tu empresa. Por otro lado, este sentido de pertenencia te obligará a

darle mayor satisfacción, aunque la pr¡ncipal ventaja, sin duda, es que un cl¡ente

cautivo es tu mejor propaganda, pues es qu¡en recom¡enda tus serv¡c¡os y quien le

cierra la puerta a la posible competenc¡a, siempre y cuando lo tengas satisfecho.

4. Mejor acceso a información del mercado: el tamaño de su mercado y la cercania

con sus clientes, les perm¡te a ¡as pymes conocer mejor a su público objet¡vo y estar

al tanto de los nuevos cambios que su€en en mercado.

5. Mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del mercado: al contar con una

estructura sencilla, las pymes tienen la ventaja de adaptarse mejor y más rápido a

las nuevas necesidades, gustos y preferenc¡as de los consumidores. Las pequeñas

empresas son más sens¡bles a las neces¡dades de los clientes que los grandes

corporativos. Las Pymes frecuentemente pueden crear productos y servic¡os que

satisfacen necesidades personal¡zadas, y en muy breve tiempo. Si consigues que tu

cliente s¡enta que te importa satisfacer sus necesidades, en poco tiempo, sentjrá

que no hay manera de cambiar de proveedor. A un usuar¡o cautivo no le ¡mporta

pagar unos pesos de más, para é1, el trato y servicio son lo ¡mportante.
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las pymes tienen la ventaja también de poder adaptarse mejor a los requerim¡enlos

particulares de sus clientes, o a hacs concesiones cuando éste las so¡icite. Las

mejores compañías ent¡enden el valor de sorprender a sus clientes de vez en

cuando, pues la ¡nnovación es un arma cada vez más f.ecuente en la actualidad.

7. Mayor capacidad de innovación: las pymes tienen la ventaja de poder ¡nnovar

constantemente, de poder lanzar al mercado nuevos productos, servicios o

promociones s¡n correr demasiado riesgo.

8. Mayor capacidad de reace¡ón: debido a su estructura sencilla y menos ríg¡da que las

gmndes empresas, las pymes t¡enen mayor rapidez para adaptarse a los cambios

del mercado, para satisfacer necesidades particulares, o para innovar.

9. Decisiones más rápidas y oportunas: debido a su estructura sencilla y poco

jerarquizada, las pymes tienen la capacidad de tomar dec¡siones más Épidas y

oportunas que las grandes empresas, lo que les permite, a la vez, tener una mayor

capacidad de reacción.
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pymes t¡enen la ventaja de corregir sus errores rápidamente, por ejemplo, t¡enen

mayor facil¡dad para remed¡ar un producto que no tuvo éxito, una mala campaña

publicitaria, o una mala elección del público objet¡vo.

'I 1. Mejor manejo de reclamos: las pymes pueden atender meior las quejas o reclamos

del cliente, por ejemplo, pueden procurar que un m¡smo trabajador se encargue

rápidamente de las queias o reclamos de un cliente, y que éste no tenga que

consultar con var¡os empleados.

12. Mayor compromiso en los trabaiadores: al ser la pyme una organ¡zación sencilla y

no tener una marcada división de funciones, los trabajadores suelen tener un mayor

aporte en ideas y sugerenc¡as para el mejoramiento en general de la empresa, lo

que los hace senür más út¡les y, por tanto, más identmcados y comprometidos con

ésia.

'l3.Mayor productiv¡dad en los trabajadores: al haber un mayor compromiso en los

trabaiadores y, además, al recibir un trato personal por parte del empresar¡o y los

altos mandos de la empresá, los trabaiadores suelen estar más motivados y, por

tanto, suelen ser más productivos.
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4.4. Desventajas de laa Pymés

1. Carecen de potencial financiero suf¡ciente. No tienen un gran respaldo f¡nanciero

para negocios de gran tamaño. Así mismo cuentan con poca credib¡lidad t¡nanc¡era

para poder optiar a un préstamo cons¡derable y hacer crecer la empresa.

2. Si la producc¡ón es baja, se tiene que tomar en ocasiones la decisión de tomar el

ped¡do aunque así represente un sobrecosto al producto.

3. No tienen control sobre los proveedores y clientes, perdiendo la oportunidad de

disfrutar de una negociación con su proveedor.

4. Pierden su autonomfa si son adquiridas por grandes empresas, derivado de su baja

cantidad en producc¡ón y en su economia, están muy suscept¡blés a que un

empresar¡o con mucho capital, quiera comprar la empresa o en su defecto

absolverla con otro nombre comerc¡al, apropiándose así de la marca, calidad,

clientes y re nombre que háya adquir¡do esta empresa.

5. Su pequeña dimensión ies imp¡de ofertar en óptimas cond¡ciones de prec¡o.
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4.5. Facultad€ de las Pymes dentro del operador económico autor¡zado

4.5,1. Reforma dé¡ CAUCA y RECAUCA

La propuesta de la Reforma es la modificac¡ón o ampliac¡ón del artículo 28, derivado

que únicamente da la detinición de lo que es el operador económ¡co autorizado y no da

más detalles de esa figura, trasladándose así al RECAUCA, en donde tampoco da una

explicación concreta de lo que és el operador económico autorizado.

Así se lee Artlculo 28 del CAUCA: Los operadores e@nómicos autorizados son

peBonas que podrán ser habilitadas por el Servicio Aduanero, para faci¡itar el despacho

de sus mercancías- Sus obligac¡ones, .equisitos y formal¡dades serán establecidos en

el Reglamento.

La propuesta de la reforma, tratará que quede así: Artlculo 28: Los operadorcs

económicos autorizados son personas que podrán ser habilitadas por el Serv¡cio

Aduanero, para facil¡tar el despacho de sus mercancías. Podrán optar a esta f¡gura

tanto las micro, pequeñas y medianas empresas, y de igual forma toda la cadena

logística ya establecidá. Sus obligac¡ones, requ¡sitos y fomal¡dades serán establecidos

en el Reglamento.
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Adicionar este artículo de la siguiente manera Artículo 29i lmportancia de las PYMES:

No ¡mportará el tamaño de la empresa, n¡ el número de empleados para que pueda

optar a gozar de la f¡gura del operador económico autor¡zado, únicamente necesitará

cumpl¡r {as obligaciones, requis¡tos y formalidades del Reglamento.

IllINISTERIO DE ECONOMIA

Acuérdase publicar la Resoluc¡ón

Min¡stros de lntegración Económica,

número 25-2012 COMIECO-XLIX del Consejo de

la que aparece como Anexo del presente Acuerdo.

ACUERDO MINISTERIAL No.0469-2012

Guatemala, l0 octubre del 2012

EL MINISTRO DE ECONOiil íA

CONSIDEMNDO:

Que en los térm¡no del artículo 55, numerales 6 y 7 del Protocolo al Tratado General de

lntegración Económ¡ca Centroamer¡cana -Protocolo de Guatemala- las resoluciones

emit¡das por el Consejo de Ministros de lntegración Económica entrarán en vigor en la
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que en las mismas se señale otra fecha. debien}ót::-!)/fecha en la cual se adopten, salvo

publicarse por los Estados Parte;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 25-2012 COMIECO-XLIX de fecha tres de marzo de

2012, el Conse¡o de Min¡stros de lntegración Económ¡ca aprobó modificac¡ones al

Cód¡go Aduanero Uniforme Centroamericano.

POR TANTO

En el ejercicio de las func¡ones que le as¡gna

del Congreso de la Reptí¡blica de Guatemala,

el artículo 27, l¡teral m) del Decreto 114-97

Ley del Organ¡smo Eiecutivo,

ACUERDA:

Publicar la Resoluc¡ón número 25-2012 COMIECO-XLIX del Consejo de M¡n¡stros de

lntegración Económ¡ca, la que aparece como Anexo del presente Acuerdo,
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ffiCOMUNIQUESE

Lic. Sergio de la lorre

MINISTRO DE ECONOMIA

Lic- Antonio Cerezo Sisniega

VICEMINISTRO DE INTREGRACION Y COMERCIO EXTERIOR

RESOLUCION No. 25-201 2 COMIECO-XLIX

EL CONSEJO DE MINISTROS DE INTEGMCION ECONOMICA

CONSIDERANDO;

Que el Códlgo Aduanero Unifome Centroamericano (CAUCA) es parte ¡ntegrante del

Régimen Arancela.io y Aduanero Centroamericano, establecido en los articulos 1 y 3

de¡ Convenio sobre el Rég¡men Arancelario y Aduanero Centroamericano;

Que mediante la Resoluc¡ón No.08-2012 del d¡ez de enero del año 2012, el Conseio

Arancelar¡o y Aduanero Un¡forme Centroamericano, aprobó la modificación al artículo

28 del Código Aduanero Unifome Centroamericano;

Que de conform¡dad, con los articulos 3 del Protocolo de mod¡ficación del CAUCA

suscrito el 7 de enero de 1993 y 38 del Protocolo de Guatemala, el Conse¡o está

facultado para aprobar y poner en vigencia las modiflcac¡ones que requiera el CAUCA,
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Que el comprom¡so de adoptar un Cód¡go Aduanero Un¡forme Centroam"r,"""" "",ffi
contenido está conten¡do en el Tratado General de lntegración Económica,

constituyéndose en un ¡nstrumento derivado de vital trascendencia en la constitución y

avances del proceso de ¡ntegración económ¡ca centroamedcana;

Que de confomidad con los artículos 6 y 7 del Conven¡o sobre el Régimen Arancelario

y Aduanero Centroamericano, el Conseio de M¡nistros de lntegración Económica

(COMIECO), es el encargado de dirig¡r y administrar el régimen arañcelario aduanero

centroamericano y está facultado para adoptar las decisiones que se requieren para el

func¡onam¡ento de dicho rég¡men:

Que conforme los articulos 38, 39 y 55 del Protocolo al Tratado General de lntegración

Económica Centroamer¡cana Protocolo de Guatemala, mod¡ficado por la Enmienda del

27 de febrero 2002, el Consejo de Ministros de lntegración Económica (COMIECO),

t¡ene bajo su competencia los asuntos de lntegración Económica Centroamericana y

como tal, conesponde aprobar los actos adm¡nistrativos del Subsistema Económico;

POR TANTO

Con fundamento en los artículos '1, 3, 6 y 7 del Conven¡o sobre el Régimen A¡'ancelario

y Aduañero Centroameticano, 3 del Protocolo de Modificac¡ón al Código Aduanero

Uniforme Centroamericano del 7 enero de 1993, y 1, 3, 5, 7, 15, 16, 36, 37, 38, 39, 46,
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52 y 55 del Protocolo al

Protocolo de Guatemala;

Tratado General de lntegmción Emnóm¡ca Centroamer¡cana

RESUELVE

1. Aprobar la modificac¡ón del Artículo 28 del Cód¡go Aduanero Uniforme

Centroamericano (CAUCA), el cual queda en la forma que aparece en elAnexo

de la presente resoluc¡ón.

Para la entrada en v¡genc¡a de ¡a mod¡ficación anterior, en los países que estén

sujetos al Segundo Protocolo de Modif¡cación CAUCA, del 27 de abr¡l de 2000,

segu¡rán los procedim¡entG que establezca su legislación nacional;

3. Salvo lo regulado en el numeral 2 anter¡or, la presente Resolución entrará en

vigor el l0 de enero del 2012 y será publicada por los Eslados Parte.

Guatemala, 10 noviembre 2012.



Marco Vínícío Ruiz

M¡¡istro de Comercio Fxter¡or de Cosla R¡ca

Yolanda Mayora

Ministra de Economía de El Salvador

Oscar Velásquez

Ministro de Economía en funciones de Guatemala

Fredis Cerrato

Min¡stro de Industr¡a y Comerc¡o de Honduras

Verón¡ca Rojas

Mce min¡stra del Min¡sterio de Fomento, Industr¡a y Comerc¡o de Nicaragua

Anexo de la Resolución número 25-2012
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COMIECO-XLIX

Modificación parcial al

CODIGO ADUANERO UNIFORME

CENTROAMERICANO

(cAUCA)

se adiciona al Artículo 19 del Código Aduane¡o

(CAUCA), lcs incisos siguientes:

d) los operadores emnóm¡cos.

e) los demás que establezca el reglamento.

Se reforma el Artículo 28 del Cód¡go Aduanero

(CAUCA), el cual queda asi:

tuttculo 28. "Operaciones económicas:

Los operadores económicos

plenamente autorizadas por el

Un¡forme Csntroamericano

Uniforme Centroamericano

son personas individuales o jurídicas que estando

Servicio Aduanero serán consideradas como auxiliares
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de la func¡ón p{:rbl¡ca aduanera, para fac¡lrtar el desplazamiento o despacho Ou UJQ/
mercaderias propias o de lerceros, con el fin de prestar colaboración a toda clase de

empresas o sociedades mercant¡les nacionales o ¡nteÍnacionales, ¡ncluyendo y no

lim¡tando a la micro, pequeña, med¡ana y las grandes empÍesas".

Sus obligac¡ones, requisitos y formalidades serán establecidos en el Reglamento.

4.5.2. Ventajas de la reforma del CAUCA y RECAUCA

La ventaja de la reforma será reflejada en el auge que se le está dando a la micro,

pequeña y mediana empresa, ya que desde que se inicio con la figura del operador

económico autorizado se creía que únicamente serían para las grandes empresas, y

analizando los requ¡sitos se l¡ega a la conclusión que efectivamente si se puede optar a

tener la ventaia de esta figura, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos

que se solic¡tan en el RECAUCA, claro esiá que la ventaja será un poco costosa para

las micro, pequeña y medianas empresas, pero el beneficio que obtendrán será muy

competenle para llegar a ser una empresa grande y que pueda competir a nivel

internac¡onal, siendo como ejemplo los ¡nicios de la misma.
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4.5"3, Propuesta pa¡a beneficio de la pequeña y mediana empñesa

1. Un¡dad: Una propuesia que se les puede dar las Pymes es que sean unidas, que

esa asoc¡ación de unidad se mantenga hastá el final, pudiendo luchar juntas para

que se les pueda tomar en cuenta, no como miclo, pequeña o mediana empresa,

s¡no ún¡camente como empresa, ya que en ocas¡ones son los entes más solventes

económicamente, aunque padezcan sus escases financieras por la falta de

fnanc¡am¡énto, ellos pagan a sus trabajadores en liempo.

2. Divulgación: Para dar a conocer a nivel nacional e internacional la implementac¡ón

de la f¡gura del operador económico autor¡zado, como uno de los ¡nstrumentos que

utilizan las aduanas para el conirol ef¡ciente en benef¡cio del comercio leg¡timo. La

forma de la divulgac¡ón puede variar según la necesidad que tenga la empresa,

derivado que la Superintendenc¡a de Adminisfac¡ón Tr¡buta¡ia ha estado env¡ando

¡nvitac¡ones por medio de su Boletin Electrónico Aduanero a que se conviertan en

un operador económico autor¡zado OEA-GT.

Aunque este ¡ntento por dar a conoce¡ por medio de un Boletín Electrón¡co Aduanero,

áún hace fatta darle más importancia en la divulgación a nivel telev¡sivo y enviando

¡nv¡taciones a los represeniantes legales de cada empresa para que se pueda dar la

¡nqu¡etud de las ventajas de esta nueva figura.
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4.5.4. comiderac¡ones e ¡mplicaciones del nuevo régimen para el proceso o"W
importac¡ones

Según la empresa Tecnorema cuyo tin lucrat¡vo es Ia comercial¡zac¡ón de sellos

h¡drául¡cos, mangueras industr¡ales, O-ringnes y otros artículos ¡mportados en la

reparac¡ón y mantenim¡ento de maquinar¡a h¡drául¡ca e ¡ndustrial, ref¡ere que el régimen

presentado por la SAT de ¡ncluir al operador económico autorÉado puede tener

grandes beneficios y un a¡can@ signif¡cat¡vo en el proceso de importación ya que

muchos de ¡os productos que neces¡tian son urgentes de obtenerlos en las aduanas

pa¡a la pronta reparación de la maqu¡naria industrial de sus cl¡entes y muchos de ellos

se dedican a la inyecc¡ón de plástico, agro industria, producción de bienes tang¡bles y

demás. Para ellos representaria la optimizac¡ón del t¡empo y garant¡zarian un servicio

adecuado a sus clientes.

Para un pequeño empresario el cual se dedica a la comercialización de jaleas,

golos¡nas y artlculos comestibles qu¡en prefiere no menc¡onar su nombre y tampoco el

de su pequeña compañía porque carece de algunas documentaciones que le permitan

¡mportar fácilmente, expl¡ca que s¡n duda alguna toda reforma o camb¡o puede traer

ciertas ventajas, pero hasta qué punto lo puede beneficiar a él y a su pequeña

distribu¡dora. Los cl¡entes que él posee son locales y su cenlro de distribuc¡ón es tan

pequeño que no reparte ¡os productos sino son los propios comerciantes son lo que

llegan hacia é1.
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Explica que la mayoría de los p.oductos que comercial¡za, él los t¡aé desde la frontera

de Méx¡co, aniesgándose en muchas ocas¡ones a¡ ser detenido por la policia

departamental. Su medio de transporte es el colectivo y muchas veces logra pasar los

productos adqu¡idos, en otras ocasiones no, y la pol¡cía confisca los productos y él no

desea pelear porque impl¡caría a ser sanc¡onado legalmente.

Una vez intentó importar producto del exter¡or a través de las adua¡as y solicitar al

proveedor comercial la adquisic¡ón, pero el costo fue demasiado elevado y el margen

de gananc¡a fue nulo porque no pudo recuperar lo invert¡do y porque su mercado no

está acostumbrado a pagar una canlidad alta por el producto que ha consumido con

anterioridad.

En contraparte de la empresa Tecnorema, no ve tanto obstáculo ya que el beneficio de

importación es bastante viable, pero aún así, la invers¡ón que debe hac€r es muy alta al

inicio y eso podría representar para ella una pérdida en los primeros meses y llegarfa

estabitizafse econóñfcamente en un mediano ptazo
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4.5.5. Caracterbticas del séctor emprFar¡al qué importa productos para

comércial¡zac¡ón

El sectoÍ empresar¡al representa un auge ¡mportante en la economía del país. Gracias

al mismo, se elaboran un s¡n número de productos pata su comercialización y

d¡stribución a miles de guatemaltecos acompañados de un orden administtat¡vo,

logístico y de servicios. El sector empresadal genera el mayor índice de oportunidades

de empleo a los m¡smos guatemattecos y éstos necesitan de las empresas paÍa

subsistir y adquirir los bienes a través de la fuer¿a laboral.

El poder dei consumismo ha sido muy representat¡vo y el sector empresarial los

promueve a través de las campañas publicitarias. Se valen en ocasiones de anuncios

difundidos en la radio, te¡ev¡sión, periódicos, volantes, vallas public¡tarias, rotulos, etc.

Todo esto obedece tamb¡én que elsector empresar¡al neces¡ta subsist¡r y la forma más

adecuada es en la comercialización de los bienes y/o servic¡os producidos, o, b¡en,

importados.

4,6, Emprcsas ¡mportadoraa

A comparac¡ón de las empresas exponadoras (envfan sus productos al exter¡or), las

importadoras buscan adquirir la materia prima o productos para la comerc¡alización de
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los m¡smos. Algunos de ellos no logran encontrar los productos que desean en el país

ya que la mayoría de ellos son escasos y los precios son más altos que los ¡mportados.

A relac¡ón de una empresa que comerc¡al¡za equipos de cómputo y tecnología, es más

fácil adqu¡r¡r los articulos en el extranjero ya que en Guatemala no existen empresas

que los fabr¡quen y por lo general los adquieren a un buen precio y pagan los impuestos

arancelar¡os correspond¡entes. Logran determ¡nar un prec¡o para el matgen de

gananc¡a y así logran venderlos para el consumo de aquellos que lo necesitan.

La tecnología ha sido un auge ¡mportante en el coñsumismo de los guatemaltecos por

tratarse de ser d¡námica, actualizada y está s¡empre en constante evolución. Las

empresas comercializadoras de tecnologla han desar¡ol¡ado un avance interesante en

la economla puesto que muchos de los consumidores guatemaltecos encuentran en

ella una forma de vida más cómoda, pÉctica, atractiva e innovadora.

Por otro lado, existen empresas que ¡mportan productos de consumo alimentario para el

mercado nac¡onal. Muchos de estos productos logran alcanzaf el impacto en el

consumismo por no ser tan comunes- No se puede olvidar que el ser humano es

experimental y al tener a su alcance una degustac¡ón de algo agradable lo conv¡erte en

su pr¡oridad, lo adquiere y lo consume. Esto sucede mayoritar¡amente con golosinas,

produclos fabricados mmo sopas, bebidas, cereales, l¡cores, etc.
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En cuanto al vestuar¡o y calzado, aún existe un

guatemalteca y éste ident¡fica que toda vestimenta proveniente del exterior representa

lo mejor y es altamente cotizada. Las empresas importadoras de ropa y calzado lográn

pos¡cionarse en la preferenc¡a de muchos sectores ¡ndepend¡entemente s¡ son de clase

media o alta.

Con una contraparte están las maquilas operando en Guatemala pero los téminos de

comercialización prohíben a muchos vender dichos productos en el pais y deben ser

gxportados para el exterior ya que la mayorla de los clientes de las marcas reconocidas

a nivel mundial son de As¡a, Europa y Norleamér¡ca. Lo que es ¡mportado por lo general

es la maqu¡naria y materia prima para la elaboración de prendas y eso pone en

desventaja al país ya que no es común que se fabr¡quen la maquinaria o aquella

mater¡a que se necesita, ya sea para el bordado, la serigrafia, la costura, etc.

No se puede olvidar de aquellas empresas que importan vehículos para la locomoc¡ón y

üansporte de los guatemaltecos. Sólo aquellas que poseen un capital bastante amplio

pueden traer del extranjero los vehiculos que no son rodados y que son enviados

directamente de la fábr¡ca matr¡z. Ahora, con la reforma de la SAT que prohibe traer

vehículos anliguos a cinco años, muchas de estas empresas se encuentran en

desventaia puesto que el aapital que posee no les pemite tfaer vehiculos nuevos y la

comercialización de los mismos es más dificil puesto que el mercado que ellos atienden

son guatemaltecos de clase media o baja y que no pueden pagar un alto precio por un
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vehfculo y quizás sin especular, puede tratarse de la mayoría de los

este país.

Hay otros empresarios que ¡mportan en una baja escala y son aquellos comerciantes de

productos bás¡cos de consumo más común, d¡str¡buidores de perfumes, repuestos para

vehiculos o cualquier artículo de fác¡l posicionamiento comercial; aún así, están

somet¡dos a los pagos arancelarios que las aduanas del pais exigen y deben cumplir

para no cometer ninguna ¡legal¡dad en cuanto a su venta; caso contrario, están

sometidos a fuertes multas y pueden ser arraigadas o incluso estar somet¡dos a una

condena en prisión por evasión y otros delitos penados por la Ley civil y tributaria.

Los empresarios importadores, sin ¡mportar s¡ son PYMES o grandes deben de estar

suietos a las dísposiciones legales de importac¡ón y con la entrada de la OEA es más

fác¡l el proceso ya que les perm¡tirá tener una accesibilidad en cuanto a la

documentación, procedimiento y el t¡empo de entrega será desde cuatro a cinco veces

más ráp¡do de lo normal.
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CONCLUSIONES

l. Los actores que anteriormente querían sef operadores económicos no les era posible

debido al debilitamiento de informac¡ón elaborada y enviada al públ¡co en general, la

poca ¡nformación y la no divulgación de la misma, por lo que se considera que la

soluc¡ón adecuada a los planteamientos formulados, generará más actores

interesados en formar pañe de los operadores económicos.

2. Los cambios efectuados a la ley hacen que las pequeñas y medianas empresas

crezcan, ya que su economía no se ve afectada con los altos costos de la hab¡litac¡ón

y sean más compet¡tivos económ¡camente @n las grandes empresas.

3. La aceptac¡ón de ¡ncurs¡onar en esta nueva figura, del opérador

autor¡zado da al país nuevas v¡s¡ones de ¡nvert¡r a n¡vel ¡nternac¡onal

¡lamativo a empresar¡os nacionales y extranjeros, los cuales hacen buen

beneficios.

económico

y es muy

uso de sus
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RECOMENDACIONES

L Que la divulgación por medio de la superintendencia de administración tributaria -
SAT-, de la creación de la nueva figura del operador económico no solo sea por el

boletín electrónico aduanero, sino que utilicen otros med¡os más eflcientes como son

la televisión, correos electrónicos personalizados a los p¡oneros o representanles

legales de Ia empresa, aprovechando la henam¡enta que cuenta la SAT que es el

registro tributario un¡ficado (RTU).

2. Deben crearse las modificaciones a las normas, procedim¡entos y leyes a través de

la organización mundial de aduanas -Ol\,4A- como un med¡o de solución para

adherirse a la nueva figura creada por la SAT, como es el operador económico

autorizado, der¡vado que sin esas modificaciones es mas dificil o menos probable

que puedan adherirse nuevos actores a dicha figura.

3. Que Ia Superintendencia de Administración Tributar¡a SAT aumente al personal de

información, así mismo que capacite a más personeros tanto de la institución como

de empresas pr¡vadas que quieran formar parte de esta figura, para cuando esta

entre en el auge mayor tenga personas capac¡tadas y se les pueda atender con

mayor ag¡lidad.
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